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INTERNACIONALES POLÍTICAS
 

Las Internacionales políticas son asociacio
nes de movimientos o tendencias multinaciona
les que se conforman para discutir propuestas y 
acciones conjuntas, generalmente vinculadas 
con Intereses de poder o de Influencia Ideoló
gica. 
La Primera Internaclonal.- Históricamente. 
la primera Internacional política y socíal de que 
se tiene noticia es la AsocIación Internacional 
de Trabajadores. conocida tambíén como PrI
mera Internacional. Fue fundada en Londres, el 
28 de septiembre de 1864. por una asamblea de 
representantes de países europeos. de diversas 
tendencias: socíalísta. cornunísta, llberal y 
anarquista, entre otras. Sus postulados fueron 
la defensa de los derechos de los trabajadores. 
la conquista del poder político por el proleta
riado para alcanzar una auténtica justicia so
cial. la lucha conscíente de los trabajadores 
constítuídos en partido político en favor de su 
propia emancIpación y la abolícíón de los 
ejércltos permanentes. Aunque el contenido 
clasista de su proclama es evidente. la Primera 
Internacíonal tuvo una orientación política muy 
definida. Estaba constituida por secciones loca
les y regíonales agrupadas en torno a una fede
ración nacional vínculada, a su vez, al Consejo 
General. De hecho fue, más bien, una agrupa
cíón de adhesiones Indívíduales. Tuvo una par
tícípacíón Importante en la Comuna de París 
(1871) y debe destacarse en su desarrollo la 
presencia Intelectual de Carlos Marx. 

Hasta 1869 transcurre el perIodo de su 
máximo desenvolvírníento, con partidarios en 
Alemania, Bélgica, España. Franela. Gran Bre
taña, Italla y Suiza. pero. a partir de 1870 
-como consecuencía de la guerra franco-pru
síana y de la pugna entre Marx y Bakunín acerca 
del carácter federativo o centralízado de la 
Asociación y de la concepción del Estado y el 
apoJitlclsmo- se Inició su decadencia. En Lon
dres (1871) se aceptaron las tesis marxlstas y 
en el Congreso de La Haya (1872) fueron excluí
dos los anarquístas, Estos. reunidos en el Con
greso de Saínt-clurter. constituyeron una Inter
nacional Anarquista con el apoyo de las fede
raciones española e Itallana, aunque después 
del Congreso de Gante (1879) dejó. práctica-

Hernán Rivadeneira [átiua 

mente. de exlstlr. 
La Internacional de orientación marxista 

también entró en crisis. Tras el Congreso de GI
nebra (1873) el Consejo General se trasladó a 
Nueva York yen el VII Congreso [juho de 1876). 
celebrado en Ftladelfla con la presencia de un 
solo representante europeo, se disolvió oficial
mente. SIn embargo. en Europa prosiguieron las 
persecuciones a los socíalístas y ex dírlgentes 
de la Prtrnera Internacional. destacándose la 
campaña violenta desatada por el canciller 
alemán Blsmarck. Más adelante se reíntcló, no 
sin dificultades, la organízacíón de los socíalls
tas y de los trabajadores con nuevos adeptos: 
Intelectuales. estudiantes y otros sectores me
díos, tras lo cual en varios países se organizaron 
partidos socialistas de orlentaclón ínter
nacíonalístao 

En América Latina surgieron los primeros 
núcleos de simpatizantes o directamente víncu
lados con la Prímera Internacíonal en Cuba y 
Puerto RIco (1866) y Méxíco, Argentina y Uru
guayen 1872. 
La Segunda Internaclonal.- Los movímíentos 
europeos arriba señalados celebraron en París, 
del 14 al 21 de julio de 1889, a los cien años de la 
toma de la Bastilla. el Congreso constitutivo de 
la Segunda Internacional o Internacional 50
cíalísta, con asístencía de más de 400 delegados 
de 20 países, particularmente europeos. Entre 
ellos figuraban prestígtosos socialistas, tales 
como Guesde. Lafargue y Vaillant. de Francia: 
Bebel y Bersteín, de Alemania: Hardy y Morrís, 
de Inglaterra: Plejanov, de Rusía: Pablo Iglesias. 
de España. y muchos más. 

Era realmente una federación de partidos 
soclaUstas nacionales en la cual, a la vez que se 
respetaba la autonomía de cada uno de ellos, se 
aceptaba la autoridad moral de la Internacio
nal. En ella convívíeron armónicamente diver
sas tendencias políticas e Ideológicas que ratí
Ilcaron los postulados de la Primera Interna
cíonal, confirmando la continuidad de su fuerza 
clasista y política. Su lucha se centró en el logro 
de la jornada de ocho horas. la oposición al 
pago del salarlo en especie, la prohíbícíón del 
trabajo nocturno de las mujeres y de la labor de 
los menores de 14 años. e Instituyó el PrImero 
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de Mayo como día de recordación obrera mun
dial. 

Pero una vez más se reprodujeron los enfren
tamientos tradicionales entre marxistas y 
anarquistas. en forma más virulenta a partir del 
Tercer Congreso celebrado en Zurich en 1893. 
En el Congreso de Londres. de 1896. la rivalidad 
estalló con la propuesta de los anarquistas de la 
toma Inmediata del poder mediante una huelga 
general y la negativa a participar en cualquier 
proceso electoral. Bebe! propuso y logró la ex
pulsión de ese sector. tal como había ocurrido 
24 años atrás. A partir de entonces la Segunda 
Internacional estuvo Integrada exclusivamente 
por socialistas y marxistas. 

A comienzos de siglo el problema más agudo 
a que hizo frente fue la posición encabezada por 
Bersteln, opuesto a Marx y. por ende. acusado de 
revisionismo. Bersteln planteaba que el desa
rrollo capitalista había permitido el mejora
miento del nivel de vida de los trabajadores. lo 
cual no contribuía a una agudización de la lucha 
de clases y. por tanto. preconizaba relaciones 
cordiales entre el capital y el trabajo. plan
teando, además. que "el capitalismo se trocaría 
gradualmente en un sistema más humano. con
figurando el comienzo de un proceso 'natural' 
que desembocaría en el socialismo" (Historia 
del movimiento obrero. N'" 28). 

Bersteln y otros Ideólogos fundamentaron 
las tesis de la socialdemocracia -tendencia de 
origen socialista que preconiza reformas socia
les por medios exclusivamente legales-o que 
pueden slntetlzarse así: descentralización y 
democratización de la propiedad (sociedad por 
acciones). economía mixta (combinación de la 
propiedad pública y la privada). redistribución 
del Ingreso, armonía social. control democrático 
del Estado y la seguridad social (Manuel Agustln 
Agulrre). 

En el V Congreso de la Segunda Internacio
nal. celebrado en París en 1900. apareció un 
panorama de división frontal: las tesis de "o re
volución o transacción" pusieron en peligro la 
organización. Al final se buscó un acuerdo para 
evitar la ruptura total. resolviéndose que "en 
ciertas circunstancias" podia aceptarse la par
ticipación en los gobiernos burgueses así como 
la estructuración de los "frentes populares" In
terclaslstas. En el Congreso de Amsterdam, de 
1904, la corriente berstlana había ganado te
rreno entre las organizaciones de Alemania. 
Francia e Italia. Sin embargo. Kautsky logró una 
condena de aquellas tendencias que "rechaza
ban la lucha de clases". En Stuttgart se reunió el 
Congreso de 1907. La perspectivas de la guerra 
ya eran manifiestas. Pese a todos los esfuerzos 

de unidad. en el seno de la Internacional pesó 
más el nacionalismo. por lo que se resoMó dejar 
a todas las organizaciones en libertad para que 
hicieran sus pronunciamientos en tomo a la 
guerra. aunque se dieron Instrucciones para 
oponerse a ella y evitarla. Finalmente. los so
cialistas prefirieron optar cada uno por la de
fensa de su patria. En 1912. la reunión de Basl
lea condenó una vez más la guerra inminente y a 
las fuerzas opresoras de cada pais. Pero todos 
los esfuerzos resultaron Infructuosos: el con
flicto mundial estalló y. tal como se habla pre
visto. se desató una íncreíble lucha fratricida 
que demostró la impotencia de la Internacional 
y agudizó la crisis del movimiento soclallsta eu
ropeo. 
La Tercera Internaclonal.- Frente a tal si
tuación. Lenln -gestor de la Revolución de Oc
tubre en Rusia y dirigente de la naciente Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)
auspició la celebración de un Congreso en 
Moscú. en marzo de 1919. Concurrieron a él sólo 
los "marxistas ortodoxos". de por lo menos 
treinta paises. muchos de los cuales eran diri
gentes máximos de los partidos comunistas ya 
existentes. AIll se fundó la Tercera Internacio
nal o Internacional Comunista (COMINTERN) 
bajo la tutela soviética. esto es bajo la dirección 
del Partido Comunista de la Unión Soviética 
(PCUS) y sometida a las exigencias de la política 
exterior de la URSS. Lo que se dio con la Se
gunda Internacional fue una ruptura "no sólo 
espiritual y políttca", sino también orgánica 
(Historia del movimiento obrero. N'" 30). Lenln 
aparece como el nuevo guia de esa tendencia en 
la cual la homogeneidad Ideológica contrastaba 
con la heterogeneidad socialista. 

En medio de la Segunda Guerra Mundial y de 
la lucha antifascista. Stalin. sucesor de Lentn, 
se alió con Estados Unidos de América. conse
cuencia de lo cual fue la disolución de la Tercera 
Internacional, concretada en 1943. Terminada 
la guerra, en 1947 se organizó una rarníflcacíón 
del COMIN"ffiRN. la denominada Internacional 
Comunista de Información (COMINFORM) cuya 
sede fue Belgrado, luego Bucarest. En 1948 fue 
expulsada de ella Yugoslavia debido a su cues
tlonamiento de la polltlca de Stalin. La organi
zación se disoMó finalmente en 1956. 

Pese a la liquidación de la Tercera Interna
cional por razones de Estado de la URSS. conti
nuaron celebrándose. en diversas sedes. una 
serie de reuniones y conferencias de los parti
dos comunistas que incluso aprovechaban. 
para su labor. diversas oportunidades. tales 
como aniversarios. congresos. etc. A ese meca
nismo de discusión y de acciones conjuntas se 
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llamó "movimiento comunista Internacional". 
que prácticamente se ha deshecho a raíz de los 
acontecimientos en los paises de Europa del 
Este. el derrumbe de los regímenes autoritarios 
de esa reglón y el fracaso del modelo "estatista y 
centralista". tras haber creído que la Igualdad y 
la Justicia social podían lograrse "Incluso sacri
ficando y comprimiendo la democracia. la liber
tad y los derechos humanos y cívíles" (Carta a 
WiUy Brandi, 27 de mayo de 1991). 

La querella chino-soviética de principios de 
los años 60 contribuyó también a dtvídír el mo
vimiento comunista Internacional. A la muerte 
de Mao Tse-Tung los nuevos líderes del Partido 
Comunista Chino se desentendieron paulati
namente del aparato burocrático de la "Inter
nacional maoista" y emprendieron reformas 
económicas y sociales heterodoxas. vinculán
dose con el mercado mundial y la Inversión ex
tranjera. Ello suscitó la oposición de Albania. 
que se proclamó único centro revolucionario del 
mundo y auspició el movimiento comunista 
marxista-leninista hasta la caída del régimen 
albanés. entre los acontecimientos del resto de 
países de Europa del Este. 
La Cuarta Internacional.- Las actitudes antl
democráticas de Stalin. así como sus graves 
desviaciones y claudicaciones. fueron enfrenta
das por una oposición de izquierda. dentro de la 
propia Unión Soviética. con León Trotsky a la 
cabeza. a quien persiguió y expulsó del país 
para finalmente hacerlo asesinar en México. 
donde se había exilado. En su peregrinación 
Trotsky organizó partidos en diferentes países 
de Europa y América. En 1938 fundó en Berlln la 
Cuarta Internacional o Internacional Trotskista 
en defensa de su tesis de la "revolución 
permanente" en oposición a la concepción sta
IInls ta del socialismo en un solo país. Tras la 
muerte de Trotsky. en 1940. la nueva Interna
cional sufrió muchas escisiones y valiosos cua
dros de esa tendencia desaparecieron durante 
la Segunda Guerra Mundial. 

Algunos grupos afines alcanzaron posicio
nes estables en los movimientos tercermundis
tas. participaron en las guerrillas de Bolivia. 
Guatemala y Perú y experimentaron un rápido y 
considerable crecimiento con motivo de las 
movilizaciones Juveniles de 1968 en París. En la 
Conferencia de Bruselas de 1970 estuvieron 
presentes delegados de. por lo menos. veinte 
países. 

Actualmente. el sector mayoritario de la 
Cuarta Internacional, aglutinado en un Secre
tariado Internacional. con la guía del Intelectual 
marxista Ernest Mande), parece ser el de mayor 
consistencia. 

INTERNACIONALES POLITlCAS 

Resurgimiento de la Internacional Socia
llsta (15) en la postguerra.- Tras la guerra la 
corriente socialdemócrata europea retomó la 
tradición de la Segunda Internacional. Por íní
clattva del Partido Laborista Inglés se reunieron 
en 1946 los partidos socialistas y. al año si
guiente. se constituyó el Comité Ejecutivo de 
Conferencias Socialistas Internacionales 
(COMISCO). que se caracterizó por el abandono 
del marxismo ortodoxo. En el Congreso de 
Frankfurt de 1951 se reconstituyó la Interna
cional Socialista en sustitución del COMISCO. 
En mayo de 197 i se celebró en Helslnki una 
conferencia con la presencia de dirigentes que 
eran. a la vez. gobernantes de varios países: WI
lly Brandt, de Alemania: Krelsky. de Austria: Olaf 
Palmeo de Suecia: Golda Meíer, de Israel. etc. 

La IS aprobó en Estocolmo una Declaración 
de PrIncipios en la que proclama los valores del 
reformismo y del "socialismo democrático" y 
abre su puertas a otras organizaciones políticas 
que no proceden precisamente de la experiencia 
socialdemócrata. Es así como han solicitado el 
Ingreso o han adherido recientemente a la IS el 
Partido Democrático de la Izquierda (POI) de 
Italia. los partidos socialistas surgidos de la re
organización de fuerzas en los países de Europa 
del Este. el Frente Sandlnlsta de Liberación 
Nacional (FSLN) de Nicaragua. la Alianza De
mocrática M-19 de Colombia. entre otros. A la 
Unión Internacional de la Juventud Socialista 
(lUSY). fundada en 1907 en Stuttgart, pertene
cen también gran número de organizaciones 
polítleo-juveníles de todos los continentes. 
La Internacional Demócrata Cristiana 
(lDC).- Está compuesta por la Unión Europea 
Demócrata Cristiana (UEDC) y la Organización 
Demócrata Cristiana de América (ODCA). El 
Partido Democracia Popular-Unión Demócrata 
Cristiana (PDP-UDC) pertenece tanto la IOC 
como a la ODCA Como entidades adscritas a la 
IOC funcionan también la Unión Internacional 
de Jóvenes Demócrata Cristianos (UIJDC) y la 
Organización Mundial de Mujeres Demócrata 
Cristianas (OMMDC). 

La IOC se origina. a fines del siglo XIX. en di
versos movimientos y agrupaciones que Inicia
ron un proceso de convergencia a partir de 
fuentes doctrinarias comunes. con dos vertien
tes fundamentales: "La tendencia política en fa
vor de regímenes constitucionales basados en 
las libertades políticas: y la tendencia social 
que buscaba la rehabilitación moral. económica 
y política de las clases trabajadoras". según 
Remlgío Rivera. seguidor de esta corriente. Los 
partidos organizados como Democracia Cris
tiana aparecen en Europa después de la PrI

223 



INTERNACIONALES POLlTICAS 

mera Guerra Mundial cuando. por ejemplo. re
cobró vigencia el antiguo Partido Popular Cris
tiano en Italia y se recompuso el Partido Cató
lico de Alemania. 

Doctrínartarnente. la Democracia Cristiana 
Internacional acoge el denominado "pensa
miento social de la Iglesia Católica". expresado 
en diversos documentos. tales como las encícli
cas "Rerum Novarum", del 15 de mayo de 1891; 
"Quadragesimo Anno'', en el cuadragésimo ani
versario de la anterior; "Mater et Magístra", com
pendio del Concilio Vaticano 11 reunido por 
iniciativa del papa Juan XXIII: y "Populorum 
Progressio". Otras fuentes importantes son los 
planteamientos de escritores y filósofos tales 
como Jacques Maritain. defensor del huma
nismo y el cristianismo. y Leon Bloy. que de
nuncia la discriminación social y económica. 
En el ámbito latinoamericano son antecedentes 
Importantes del pensamiento demócrata cris
tiano los documentos expedidos por la reunio
nes episcopales de Medellin (1968) y Puebla 
(1978) y las subsiguientes declaraciones de la 
Iglesia sobre cuestiones económicas referidas 
principalmente a la región. 

Entre los principios que orientan a la Demo
cracia Cristiana -social-cristianismo o cris
tianismo popular- figuran: lograr una "sociedad 
comunitaria". arguyendo que "hay una obra co
mún que le Incumbe realizar al Estado como re
presentante de la sociedad política y de la cual 
forman parte las personas" (Remígío Rivera). 
que viven en comunidad: reivindicar la propie
dad "autogestionaria de la economía" y el trabajo 
como "expresión esencial de la creación 
humana" (lbíd.): propugnar un sistema político 
"democrático y pluralista": y. por fin, una "cultura 
personalista" que se esfuerce por ir "de lo menos 
humano a lo más humano" (Ibld.]. Parece. sin 
embargo. muy dificil. y quizás Imposible. impul
sar tales principios en el contexto de un régi
men discriminatorio. de hegemonía monopólica 
y antihumanista como es el capitalismo. 
El Movimiento de los Paises No Alineados.
Se creó. por iniciativa del presidente yugoslavo 
Josip Bros Tito. en una Conferencia celebrada 
en Belgrado en 1961, con el propósito funda
mental de superar el conflicto Este-Oeste de la 
postguerra: dicho en otros términos. propiciar 
entre los países del Tercer Mundo una posición 
de independencia respecto de los dos grandes 
bloques encabezados por la Unión Soviética y 
los Estados Unidos. Dada la desaparición de la 
URSS y de sus aliados del Pacto de Varsovia. el 
Movimiento. en caso de mantenerse. deberá re
orientar sus actividades hacia el latente con
flicto Norte/Sur ya que sus integrantes. aunque 

defienden una variedad de concepciones ideo
lógicas y percepciones diversas. sufren todos la 
condición de paises subdesarrollados con los 
agobiantes problemas de atraso y miseria. el 
dogal de una deuda externa inmensa e impaga
ble y la desigual relación de intercambio con los 
países desarrollados. 

En el marco del Movimiento se han celebrado 
varias reuniones y Cumbres con la presencia de 
Jefes de Estado y de gobierno o con repre
sentaciones al más alto nivel. En ellas se han 
adoptado resoluciones y recomendaciones para 
alcanzar un nuevo orden económico inter
nacional que remedie el lntercambio desigual. 
que establezca un sistema de cooperación in
ternacional a fin de evitar el proteccionismo e 
incluya una nueva regulación monetaria y fi
nanciera. y por la solución de los terribles pro
blemas económico-sociales del Tercer Mundo 
que se originan en la creciente deuda externa 
que debe ser anulada o aliviada drásticamente 
y. por fin. para propiciar la unidad de los países 
más pobres y dependientes. 
La Coordinación SociaUsta Latinoameri
cana (CSL).- Es la expresión actual de una 
larga y resuelta vocación latinoamericanista y 
autónoma del socialismo en América Latina. 
Sus orígenes datan de fines del siglo pasado. 
con el socialismo funcional de Juan B. Justo y 
de Ernílío Frugoní, fundador del Partido Socia
lista del Uruguay. En 1919 se celebró en Buenos 
Aires una reunión de los partidos socialistas de 
Argentina. Chile y Uruguay que abre el camino 
de la solidaridad socialista latinoamericana. En 
los años 20 el aporte científico de José Carlos 
Martátegut, en el Perú. asi como la fundación del 
Partido Socialista Ecuatoriano. en mayo de 
1926. del Partido Socialista de Chile. en 1933. 
entre otros. van configurando el panorama de 
un novedoso socialismo que recoge las mejores 
tradiciones de la Segunda y Tercera Internacio
nales. sin aceptar la condición de apéndice o de 
simple engranaje de ellas. 

El empeño del socialismo latinoamericano 
por establecer relaciones continentales frater
nas recibió un importante impulso durante el 
gobierno de la Unidad Popular en Chile a co
mienzos de los años 70. violentamente frustrado 
por el asesinato del presidente Salvador 
Allende. Junto a miles de trabajadores y hom
bres y mujeres del pueblo por parte del milita
rismo golpista en 1973. asi como por las simila
res posturas autoritarias y genocidas en el 
Cono Sur y otras regiones de América. 

Durante su exilio. y aprovechando diversas 
reuniones internacionales. militantes socialis
tas dispersos aunaron su propósitos unitarios 
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hasta que. a fines de 1980. se encomendó al 
Partido Socialista de Uruguay la preparación de 
un seminario Ideológico. que se celebró en Lima. 
del 16 al 18 de abril de 1984. y en el cual se 
aprobaron cuatro tesis fundamentales sobre 
socialismo y nación. socialismo y democracia. 
bloque social alternativo y unidad latinoameri
cana, lo que demostró el alto grado de Identidad 
polítíco-ídeológíca que los animaba. 

Con el apoyo decisivo del PS uruguayo luego 
de su legalización. se reunió en Montevideo. en 
abril de 1986. la Primera Conferencia Política 
del Socialismo Latinoamericano. en la que se 
abordaron los siguientes temas: perfiles histó
ricos del socialismo latinoamericano. la deuda 
externa y la Integración así como aspectos or
ganlzatlvos. En esa Conferencia se creó la 
Coordinación Socialista Latinoamericana (CSL) 
y se eligió a su primer secretariado. La segunda 
Conferencia se celebró en la ciudad de Méxlco, 
en mayo de 1987, y aprobó los documentos 
"América Latina y el espacio socialista" y "La 
CSL Y sus relaciones Internacionales". La Ter
cera Conferencia se reunió en Lima. en octubre 
de 1988, y aprobó los documentos "La demo
cracia en América Latina y los nuevos desafios" 
y "Estados Unidos. el narcotráfico y la estrategia 
Imperialista". 

En la Cuarta Conferencia (Santiago de Chile. 
abril de 1990) participaron nueve partidos 
miembros: los partidos socialistas de Argentina 
(Partido Socialista Popular-PSP). de Chile 
(PSCH). de Ecuador (PSE). de Perú (Partido So
cialista Revoluclonarlo-PSR) y de Uruguay 
(PSU): el Partido de los Trabajadores del Brasil 
(Partido Travalhlsta-P'Fl. el Movimiento Bolivia 
Libre (MBL) y el Partido de la Revolución Demo
crática de Méxlco (PRO). Allí se discutieron "Los 
cambios en la situación mundial y su Impacto 
en América Latina" y "Las respuestas del socia
lismo latinoamericano ante las nuevas realida
des". El ecuatoriano Víctor Granda Agullar, del 
PSE. fue designado Secretario General de la 
CSL. Las principales resoluciones adoptadas 
fueron las siguientes: 1. Declarar la permanen
cia y organícídad de la CSL: 2. Avanzar en la 
formulación de una propuesta general para la 
coyuntura de América Latina: 3. Concretar ac
ciones comunes en espacios regionales; 4. Pro
pender a la Intensificación de relaciones con la 
Conferencia Permanente de Partidos Políticos 
de América Latina (COPPPAL) considerando que 
este foro reviste especial ímportancía como lu
gar de encuentro de fuerzas políticas que de
fienden los principios de democracia, plura
lismo. autodeterminación de los pueblos, de
fensa de su soberanía nacional, no Intervención, 

INTERNACIONALES POLfnCAS 

protección de los Derechos Humanos. etc.; 5. 
Declarar que la CSL se encuentra abierta al 
diálogo ya la acción conjunta con la IS en cues
tiones fundamentales para la construcción de 
un nuevo Internacionalismo. 

Los objetivos de la Coordinadora Socialista 
Latinoamericana constan en su Estatuto: "a. Lu
char por la democracia y la libertad. la libera
ción nacional y la construcción del socialismo, 
promoviendo la unidad del pueblo. respetando 
el camino que cada organización determine a 
partir de su propia realidad económica. social, 
política y cultural; b. Practicar la solidaridad 
socialista y el desarrollo de la ayuda mutua; c. 
Formular por consenso las líneas programáti
cas y estratégicas de carácter continental; d. 
Movilizar los esfuerzos mancomunados en las 
áreas esenciales para el desarrollo colectivo y 
de cada organización miembro; d. Concertar. de 
común acuerdo. Iniciativas de relaciones Inter
nacionales con todas las fuerzas democráticas. 
de liberación nacional y de trabajadores de 
América Latina y del resto del mundo. Impul
sando la unidad política y la Integración eco
nómica de nuestra reglón". 
La Conferencia Permanente de Partidos 
Politlcos de América Latina (COPPPAL).- En 
octubre de 1979 se reunieron en la ciudad rnexí
cana de Oaxaca delegados de por lo menos 
veinte partidos politlcos de América Latina. con 
el propósito de aunar esfuerzos y establecer 
relaciones permanentes entre las organizacio
nes polítícas convocadas hacia el "sueño de la 
unidad latinoamericana", por una democracia 
partíctpatíva, por la defensa de la autodetermi
nación de los pueblos, contra la Intervención 
Imperialista y por un nuevo orden económico 
Internacional. Allí se concretó también la crea
ción de la COPPPAL. Desde entonces se han ce
lebrado reuniones en Lima. La Paz, Managua, 
Quito. Buenos Aires y Ciudad de México. 

La COPPPAL ha contribuido eficazmente. en
tre otras acciones, al trabajo del Grupo de Con
tadora. artífice de la construcción de la paz en 
América Central y al afianzamiento de las lu
chas democráticas de los pueblos del subcontl
nente, ha defendido los anhelos libertarios de 
Puerto Rico y el rescate de la soberanía argen
tina sobre las Malvínas, ha abogado por la no 
Intervención en Panamá y Cuba y por la solu
ción del problema de la deuda externa. Se trata 
de un Importante foro de los partidos políticos 
populares. nacionalistas, revolucionarios. de
mocráticos y antllmperlalistas de América La
tina y el Caribe, que "han proclamado su adhe
sión a la democracia social plural" y han reco
nocido la necesidad de "unir esfuerzos de con
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formldad con sus respectivos estatutos y plata
formas Ideológicas. para contribuir a la Inte
gración e Independencia total de América La
tina, así como el deber de coordinar sus accio
nes. sus luchas civlcas organizadas. sus movi
mientos populares. en defensa de la autode
terminación regional y sus decisiones concer
tadas para Impulsar la firme defensa de los re
cursos naturales como base para el desarrollo 
nacional. democrático e Independiente de nues
tros pueblos" (Declaración de Oaxaca, 1979). 

Actualmente pertenecen a la COPPPAL la Iz
quierda Democrática (ID). el Partido Roldoslsta 
Ecuatoriano (PRE) y el Partido Socialista 
Ecuatoriano (PSE). 
Las internacionales politicas en el Ecua
dor.- Juan Montalvo conoció de cerca, durante 
su estancia en París. la organízacíón y los pro
pósitos de la Asociación Internacional de Tra
bajadores o Primera Internacional. Escribió en 
su diario: "La Internacional es una sociedad po
lítica que lleva al extremo los principios libera
les [... ] para levantar la República Social [... ). Dí
cese que la suerte de las naciones europeas, con 
el transcurso de los años estará en manos de 
esta sociedad (que es la pesadilla de Napoleón)" 
(Plutarco Naranjo). Montalvo Intervino activa
mente en la política nacional: propició el sufra
gio universal. manifestaba continuamente que 
"sin partido político no hay gobierno". propuso a 
sus amigos. particularmente a los jóvenes. con
formar una Sociedad con los trabajadores. arte
sanos, estudiantes. escritores, para ilustrar so
bre la "República Democrática". Indicando que 
tal Sociedad luchará por los nuevos derechos de 
los trabajadores y tratará sobre las transfor
maciones sociales del siglo. a "semejanza de la 
Internacional" (Idem). 

En 1865 se organizó el Club Republtcano. 
verdadero partido político que auspició la can
didatura liberal de Manuel Gómez de la Torre. El 
Club fue clausurado por el presidente conserva
dor Gabriel Oarcía Moreno, quien persiguió a 
sus miembros. Más tarde. un grupo de liberales. 
desafiando el control oficial. fundaron en Quito. 
el 9 de julio de 1865. la Sociedad Republicana y 
una extensión de ella se conformó en Guayaquil. 
Esa organízacíón participó en las elecciones 
auspiciando la candidatura de Francisco Xavler 
Agulrre, pese a la oposición de Montalvo, quien 
propugnaba una lucha de principios, como la de 
la Internacional (Idem). En la sesión Inaugural 
de la Sociedad Republicana. celebrada en esa 
misma fecha. Montalvo dijo: "Las grandes Ideas 
sociales requieren la sanción de un cuerpo nu
meroso y augusto [... ). La Internacional es una 
sociedad cosmopolita: no la temen sino los ti

c

ranos [oo.) es sociedad universal: tiene su centro 
en Franela y en radios luminosos se abre paso 
por todo el continente [... ). El objeto es honesto, 
moderado. los medios de que se vale son lícitos: 
sus anhelos plausibles. La organización del tra
bajo. la correspondencia de horarios y salarlos 
con oficios y obras: la libertad revestida de de
recho. sofrenada por el deber... " (Idem). La cam
paña que se desató contra la Internacional 
Ecuatoriana. particularmente por parte de los 
conservadores y el clero. fue furiosa. habiendo 
logrado su desintegración mediante la perse
cución a sus miembros. 

Respecto de la Segunda Internacional o In
ternacional Socialista (la de 1889) no se tiene 
noticia de su presencia en Ecuador de no ser 
por la fuerte polémica suscitada a raiz de la fun
dación del Partido Socialista Ecuatoriano. en 
1926. en cuanto a su pertenencia a alguna In
ternacional politIca. 

En los últimos años el Partido Izquierda De
mocrática. de orientación socialdemócrata. ha 
sido aceptado como miembro de la actual In
ternacional Socialista y en uno de sus últimos 
congresos mundiales el Dr. Rodrigo BOIja Ceva
llos fue designado su vicepresidente. 

La Tercera Internacional o Internacional 
Comunista apareció en el país luego de la fun
dación del Partido Comunista el Ecuador (PCE) 
en 1931, con el agrupamiento de disidentes del 
Partido Socialista Ecuatoriano (PSE). En la 
Asamblea Constitutiva del PSE. celebrada en 
Quito del 16 al 23 de mayo de 1926. un grupo de 
asistentes propuso la vinculación del naciente 
partido a la Internacional Comunista de Moscú, 
lo que fue negado aunque "se dejó abierto el de
bate que enfrentaría a los socialistas por algu
nos afias" (Enrique Ayala Mora). 

"En los úlUmos años de la década de los 20. 
la tendencia de orientación comunista dentro 
del Partido [Socialista] había logrado controlar 
la dirección. Una reunión del 'Consejo Central 
Ampliado'. de enero de 1929. culminó con el 
triunfo de las Ideas comunistas. Se reorganizó el 
Consejo Central y se estableció una estructura 
más rígída. La figura de este 'golpe de timón' fue 
Ricardo Paredes. Secretario General del Con
sejo Central. que había concurrido a varias 
reuniones Internacionales en la Unión Sovié
tica. Este tema fue el detonante del conflicto di
visionista: la vinculación a la Internacional 
Comunista que había dividido ya a la Asamblea 
Constitutiva. La tendencia comunista logró ofi
cializar la conexión con la URSS sin una real 
consulta a las bases y ello originó el rechazo 
mayoritario, entre ellos, de los sectores radica
les marxistas revolucionarios que prefertan una 
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distancia respecto del estalinismo" (ldem). De 
modo que la Intención de convertir al PSE en un 
apéndice de la Tercera Internacional produce el 
rompimiento de 1931 y la conversión del Partido 
Comunista en una Sección de ella. 

Para Manuel Agusttn Aguírre. Ideólogo y por 
muchos años dirigente del PSE. este organismo 
"en el fondo es un partido marxista aunque no lo 
declara. en el que prevalecen fundamentalmente 
dos tendencias que provienen de la Segunda y 
Tercera Internacíonal.. .", Aguírre, al establecer 
los motivos de la ruptura entre socialistas y co
munistas a comienzos de los años 30. debido a 
la "degeneración burocrática" de la Tercera In
ternacional y porque "se queria trasladar el mo
delo soviético al Ecuador". precisa que el Partido 
Socialista "es autónomo y no pertenece a nin
guna Internacional. Sin dejar de reconocer el 
valor de las enseñanzas de las grandes revolu
ciones (... ) mantiene una posición Independiente 
y crítica. sin menoscabo de los Inalienables 
principios del internacionalismo proletario". 
Está claro. por tanto. que. el único partido 
ecuatoriano vinculado con la Tercera Interna
cional fue el PCE. Incluso durante las activida
des del "movimiento comunista Internacional" 
con sus fluctuaciones que fueron desde posicio
nes aparentemente radicales hasta las pro
puestas reformistas de "transición pacifica". 
"coexistencia pacífica". "alianza con la burgue
sías nacionales". etc. 

Sobre la presencia de la Cuarta Internacio
nal o Internacional Trotskista en el Ecuador 
existen pocos datos. De manera dispersa y. a 
veces. Individual han aparecido seguidores del 
Secretariado Unificado. gracias a la difusión. 
particularmente. de los escritos de Mandel. A fi
nes de los años 70 se conformaron núcleos de 
Intelectuales y de dirigentes sindicales que se 
declaraban trotskistas: incluso una "fracción 
trotskista" del Partido Socialista Revoluciona
rio. escindido del PSE. fue expulsada a mediados 
de esa década. En los años 80 el Movimiento Re
volucionario de los Trabajadores (MR11 se dM
dló Y uno de sus sectores se vinculó con el Se
cretariado Unificado de la Cuarta Internacional. 
Como organización afiliada al Comité Socia
lista apareció el Movimiento Socialista de los 
Trabajadores (Msn. Todos ellos han desapare
cido del panorama político ecuatoriano. Recien
temente se conoce de una fusión entre los reza
gos del MRT y del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR) -una de las corrientes 
afines a los principios de la Revolución Cubana. 
que aparecieron en los años 60-y de la 
formación de un nuevo movimiento con el 
nombre de Democracia Socialista. sin que aún 
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haya dado a conocer sus slmpattas por la 
Cuarta Internacional. 
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