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PRESENTACION 

El cinc SO\iéúco, debo decirlo. fue el camino que me condujo hacia la in\'estigación de los 

acontecimientos que han tenido lugar en la URSS desde que Mijail Gorbachov )'sus ,;en tos 

reformistas habitan el país de los SO\iets. 

Los primeros encuentros con las películas descnlatadas SO\iéticas que se e.<hibieron 

en México fueron reveladores: El mensajero, Somos delj= o El Espantapájaros incitaron 

en mf un interés en seguir las transformaciones del cine soviético, primero; después, en 

conocer los cambios encabezados por Gorbachov que desde luego, influyeron en la 

cinematografía; y por último. o mejor sería decir. por principio (como se muestra en este 

·-abajo), en la investigación de las etapas reformistas 4ue se han SU(edido en ese país ··a 

manera de antecedentes--, desde la consolidación de la Unión de Repúblicas Socialistas 

Jviélicas. 

Si bien mi interés por los sucesos en b URSS y su repercusión en el cine ha crecido 

gracias a las exhibiciones decine so,iéticoen México y constituyen el tema principal de este 

estudio, no puedo ignorar, por una parte, que se trata de un fenómeno que no emerge 

imprO\isadarnente en el escenario mundial, sino que depende de una serie de antecedentes 

esbozados en el primer capítulo de este texto, y por otra, mi formación básica común de 

licenciatura: una formación que en parte, rep"5a la historia universal, la cconomla política, 

así como el desarollo histórico del pensamiento político. Asf, en una segunda instancia 

intento reunir ambas partes de mi formación durante mi estancia en la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales, como he mencionado, la formación básica común, al lado de mis 

estudios de Comunicación, en especial: el cine. 

La presente investigaciór. no pretende acercarse a una historiografía de la Unión 

Soviética ni del cine smiético contemporáneo. Léase como una aportación en tomo de los 

asombrosos acontecimientos ocurtidos en la URSS y su cine. Esta inquietud se ha cris

talizado en este estudio como una aproximación, las primeras hojas de un expediente 

dedicado a la vida cultural del país de los soviets. 



La URSS se encuentra en una coyuntura histórica importante, definitiva no sólo para 

ella misma, sino p3ra d resto del bloyue socialista. Gurbachov ha sorprendido a hombre> 

y sociedades con su oleaje reformados resumido en dos palabras: Pe res troika y Glásnost. 

Sin embargo, no es la primera oc~ión que un dirigente soviético inicnta re~ilintr refnrm:t" 

desde arriba en los ámbitos económico, político, social y ru\lural del país. Los momcntns 

reformistas anteriores al de Gorbachov, según algunos historiadores., fracasaron; para otros 

estudiosos contribuyeron notablemente en la actual reforma y en la liberación y 

democratización de ese país, sobre todo, en sus manifestaciones art!sticas. La historia 

del país de los soviets, contemplada desde diversas perspectivas se nos muestra 

cautivadora, aquí hemos decidido aproximarnos a los gobiernos reformistas desde el de 

Lenin hasta el de Gorbachov, para después referimos a una de sus manife,taciones 

artísticas más interesantes: el cine contemporáneo. 

Las fronteras históricas que hemos establecido en esta investigación no ignoran las 

etapas reformistas que existieron en la Rusia pre-revolucionaria; aparecen aquí sólo al

gunas superficialmente enunciadas. Tal vez, algunos historiadores o simples conocedores 

del tema echarán de menos en el transcurso de la lectura, algunos datos, ciertas referencias, 

o nombres; considero esto como resultado de una primera aproximación al tema. 

Hasta ahora, las reformas emprendidas por Gorbachov se han caracterizado por serde 

alcances limitados y su métodos un tanto imprecisos. Empero, existe un aspecto claroy\ital 

para nuestro estudio: el intento de introducir cierto grado de libertad en la ,;da cultural del 

país; lo que para Dmitri Furman significa una aportación en "el camino hacia la maduración 

de una cultura adulta". El ateneo cinematogáfico ha exigido y esperado estas reformas, y 

ahora responde apoyándolas. El cine so,iético contemporáneo presenta cambios que en 

anteriores periodos reformistas no había conquistado y que actualmente son imposibles de 

ignorar. 

En el primer capítulo aparecen, a manera de antecedentes, las etapas reformistas que 

han caracterizado parte de la historia de la URSS: Lenin y la NEP, calificada como la 

primera gran reforma; el "deshielo", periodo dirigido por Nikita Kruschev; y el de Yuri 

Andropov; un periodo breve pero intenso. El segundo apartado contiene, a grandes rasgos 

y bajo el riesgo de querer asir un fenómeno latente, contradictorio, algunas características 

de la Perestroika y de la Glásnost impulsadas por Gorbachov; su trayectoria política, los 

cambios en política interna, economía y cultura, alimentan también este capítulo. El im-



pacto de estaS reformas en el cine contemporáneo ocupan el tercer y más importante 

capítulo. Un año después de la proclamación de las reformas de Gorbachov, una de las 

agrupaciones más importantes que emprendió transformaciones de mayor trascendencia 

ene! campo de la cultura. no sólo dentro del país sino hacia el resto del mundo, fue la Unión 

de CineastaS. Después del V Congreso de Cineastas (mayo 1986) varias \'ertientes del cine 

soviéúco se abrieron camino: películas desenlatadas, nue"o cine, cine-preperstroika. 

As!mismo. se vive un florecimiento del cine de las repúblicas, del cine documental, de la 

critica y de los festivales. Aparecen en este apartado, sólo algunas películas hrevemente 

reseñadas que ejemplifican y apoyan el discurso expuesto, pues, por una parte, es imposible 

citar todas las pelfculas que produce anualmente las URSS (150 películas de argumento, 

más de 100 para t.v., más de mil documentales y films de divulgación, 130 cintas de dibujos 

animados)ypor otra parte, los filmsexhibidos en México, en variadas muestras. constituyen 

apenas una pequeña parte de su producción. 

El lector encontrará pues. una apro:cimación a la perestroika, sus antecedentes, y sobre 

todo, su influencia en el cine soviético contemporáneo. 



I.· ANTECEDENTES 

1.- Las reformas en la URSS. 

Una de las caracter!slicas que posee la historia de Rusia y, posteriormente, de la Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas es el intento de llevar a cabo reformas encabezadas 

por algunos de sus hombres en el poder. Entre los principales promotores figuran nombres 

como Pedro el Grande, Alejandro II, Vladfmir L Lenin, Nikita Kruschev, Yuri Andropov 

y, actualmente, Mijail Gorbacbov. Estos intentos han tenido como principal objetivo 

mejorar las condiciones económicas, polflicas y sociales del paf s. 

Cienos historiadores como Alexandr Herzcn,( 1) antes que Natán Eidelman y Dimitri 

Furman, han llamado a estas reformas "revol u dones desde arriba". Coucepto que parecerla 

contradictorio si nos atenemos a la definición estricta y ordinaria de los términos "reforma" 

y"revolución": parece que en tanto los cambios sean impuestos desde arriba -en progreso 

o retroceso-- predomina el nombre de reforma y contrareforma; mientras que cuando éstos 

son exigidos desde abajo -manifestaciones. revueltas obreras--, merecen el apelativo de 

revoluciones. Sin embargo, estos estudiosos han inaugurado el concepto "revolución desde 

arriba" -que por lo demás.parece originarse en la historia de la URSS-, arguyendo que: 

Cuando hablamos de rel'Dlución desde arriba, no pretendemos 

afumar que todo venga desde arriba, sino constare/ hecho de que 

el movimiento desde aniba es el predominante. (2) 

Para Natán Eidelman la participación de los de abajo es decisiva, aunque no siempre 

libre y, con frecuencia reprimida, en una "revolución desde arriba". 

L· Alcxandr f\'inovich Hcrtzen; crítico literario y ~or ruso. (1812· 1879). Autor de Cat'ID.s Sobrr d E.slUdio 

tkla NaJuralaayiQuicl. ud0Jlpablt7, entre otros. 

2.· EnUe\ÍSla a Natán Eiddman: ·umi rc'tu1uci6n dOOc uriba•, en URSS: Bolerfn /nfomr.atfro de fa 

Embajada tk la URSS. Mé<ico, Agcocia de Pre= N6vosli. Año XL V. No. J (IJIJt) muro 1989. p.21. &ta 

cnlrC\ÍSla se rcali7.ó a prop6$.ito de la próxima pubücacióa de la Revolución Desde Arriba ca Rusia. por Nat!n 

Eidctma.n. escritor e historiador sovittico. 



En el caso de la reforma iniciada por Lcnin tras la Gran Revolución, y en el de la 

Percstroika encabezada por Gorbachov, losde abajo han tomado parte en ellas de una 

manera más acth• y =ndental. Digamos: han dado fonna a una revolución compartida. 

En los otros momentos refonnistas-Pedroel Grande, Alejandro II, KruscllevoAndropo,·

- esta con>ivencia no se logra del todo. Estos hombres resultaron más que impulsores de 

una autfotica "revolución desde arriba", lfüenadores de fuerzas sociales contenidas por 

regí.menes anteriores, pues los de abajo paniciparon, en fonna pasiva, como beneficiados 

y por ende, apoyaron las reformas. Como ,·emos, la idea de una "revolución desde amoa" 

no puede ser aplicada a cualquier momento reformista en la historiaso>iética, lo que podría 

ser un desencuentro interesante respecto al concepto erigido por estos hombres. Discusión 

tentadora pero no por el momento. Por abara. para fines prácticos del presente discurso, 

llamaremos a estos movimientos "revoluciones desde aml>a", o bien "reformas" en el 

entendido de que hemos de referirnos-ron los matices expuestos-al fenómeno explicado 

por Alcxandr Herzen y Natán Eidelman. 

En su tratado La Remlucwn desde arriba en Rusia, Eidelman hace manifiestos dos 

aspectos decisivos en el ambiente poHtico social que ha rodeado a estas reformas sea para 

obstaculizarlas, sea para inmovilizarlas, pero también, y ahora lo sabemos por los intentos 

de Gorb<l:hov, para favorecerlas: 

l ) ... el papel que el Estado ha venido desempeñando a lo la;go de 

la histmúuusa y que ha sido mayor queen ningún otro país.( ... ) y 

que el poderestCJlalno tenía contrapesos adecuados ..• y 2) El gnu!D 

relatwamenie pequeña del abwguesamienlo de la sociedad, lo que 

puede Cllribuirse al insuficienle desarrollo del capilalísmo y por 

consiguiente de la bwgues(a en siglos pasados. (J) 

Debemos reconocer que, si bien la historia de Rusia y de la Unión Soviética se ha 

caracterizado por sus inten1os reformistas, también se le conocen periodos de inmovilismo 

y retroceso sustentados por algunos de sus máximos dirigentes: Alejandro m, Stalin, 

Léonid Brejnev y Konstantin Chemenko. 

En la Rusia zarista existieron varias etapas refonnistas al igual que pequeñas revueltas 

campesinas y civiles. La mayo ria de los zares contribuyeron con algunas reformas. 

3.-ld. 

5 



Pero podemos considerar dos de las etapas más importantes: la de Pedro el Grande, 

y la de Alejandro 11. Pedro el Grande, emperador de loS2 a 1725, intentó reformar 1" 

administración central de su imperio asimilando modelos occidentales y buscó introducir 

la autonomla administrativa en el campo y la ciudad. Pero sólo consiguió un "E.<tado militar 

y bur~-dtico m~ o m~no~ cfecti\'o·, con el sometimiento de sus súbditos y ciudadanos. El 

reinado de Alejandro TI ( 1855 a 1881) fue más alentador: decretó en IS6 ! la emancipación 

de los sier.·os, desapareciendo las prohibiciones de matrimonio)' las divisiones de familias. 

Reformó las leyes de la justicia tomando como ejemplo las occidentales; y sus 

modificaciones a la milicia implantaron la obligatoriedad del servicio militar incluyendo a 

la nobleza. las universidades abrieron sus puertas a hijos renegados de eclesiásticos, hijos 

de funcionarios menores y comerciantes, y hasta algunos campesinos libres lograron entrar. 

Emprendió también campañas educativas para todo el pueblo ruso. 

Al no encotrar Jos medios y el apo)O r,cce~J.rio, a..:;.í como las personas eficientes. las 

••formas emprendida.< por Jos zares, no pod[an aspirar, primero a obtener resultados 

inmediatos y, segundo a una continuidad después de su muene. Los conflictos por la 

sucesión al trono desplazaban las reformas a un segundo plano. 

Sin embargo, el presente estudio no se ocupar.\ de las reformas zarista-. El interés se 

situará en las etapas reformistas que se sucedieron a p;inir de la Remlución de Octubre. 

Ya instaur"da la Unión de Repúblicas Soci. listas So'iéticas, Le nin dirige a partir de 

1917 y ha;ta finales de los años 20, 13 primera gran reforma: la Nueva PoHtica Económica 

(N'EP), interrumpida por su mue ne y por la industrialización forzada de Stalin. La iniciativa 

de reforma cae en el ohido durante varios años de terror y miseria estalnista. A la muerte 

de Stalin, Nikita Kruschev inicia su mandato con una fuene voluntad de refonna y de 

revisión histórica denominada "deshielo" (1953-196-1). Su propósito, vencido por las fuer

zas burocráticas, se empantanó para hundirse lentamente en el siguiente período gober

nado por Uonid Brej•nev. Dieciocho largos y penosos años de inmo-;lismo y burocracia 

lo caracterizaron. Tras su fallecimiento, Yuri Andropov es designado jefe máximo de la 

Unión So'iética. En su breve mandato (no,iembre 1982 a febrero 198.\) realiza intensos 

esfuerzos por reestructurar el país. Su enfennedad y su mue ne impiden su labor y su sucesor 

Chemenko, enfermo también y cercano a la muene, realiza el último intento por detener 

el cauce de las corrientes reformistas durante un año ( 1984-1985). El camino queda franco 

6 



para el joven dirigente Mijail Gorbacho,·. 

A partir de este esrueto resumen que en su momento deS:Jrrollaremos, podemos 

=r dos corrientes de pensamiento pol!tico en la historia SO\iética: uno inicia con Lenin 

y sus bercdedos: KnL<.ehev, Andropov, Gorbacho'" La otra es perpetrada por Stalin, Brej

ncv y Olemenko. Ambas corrientes conforman un ciclo en donde después de un periodo 

de inmmilismosuecde uno reformista com'irtiéndosc, después de la muerte de Brejnev, en 

una lucha entre dos clanes:-iejosyjóvenes, ancianos y modernos, cediendo poco a poco el 

terreno a los nUC\'OS csp!rirus que He len "ºn SS:Jchno en su Literatura so,iética P.QSterior 

a Stalin ha retratado como: 

-· un problema socialmente signijicafn·o, que surge la mayor 

pane de las >-eces en momentos de crisis de la historia, en períodos 

de transformaciones básicas dentro de la vida ideológica de los 

pueblos, cuando las anicriores teorías ¡com·icciones se com·ienen 

de repenie en pasado y resu/Jan ilusorias. En tales momentos se 

produce normalmente ·~scisión" entre los espíritus dirigenles de la 

sociedad, de los que una patte emprende una misión fundamen

uú de los sistemas ideológicos que habían prevalecido hasta en

tonces, mknlras que la otra parte adopta una psotura de singular 

tenacidad ideolbgica, esforzándose celosamente por probar la 

l'a!idc absoluta y unfrersal de esos sistemas ideológicos. (4). 

En las páginas precedentes nos ocuparemos de los momentos reformistas a fin de 

trazar una línea que los una y, al mismo tiempo, nos conduzca a la presente época de 

transformaciones. 

4.-Hclc.n \'OC Ss.achoo.LitMitura So~ilt.ica POJ1Lrio"1 Stalin. Ediciones Guadatram.a. Madrid. España.1968. 
p.Ul 



2.- La primera gran reforma: Len in y la NEP. 

BrtYe antecedente: Los Uliáno\'y la reforma de Alejandro 11. 

La proclamación de la emancipación de los sierYos y el inicio de las reformas en la 

administración, justicia y educación durante el reinado de Alejandro ll, significaron para 

Ilia Kikoláie,ich. padre de u nin -romo para muchos otros-, una gran csperanz.a y con· 

fianza en el futuro 

Ilia Nikoláie,ich pretendió siempre servir al pueblo. Sabía que Rusia ansiaba un 

cambio. Sostenía que los sierYos debían ser emancipados, educados y capacitados; además 

de que estaba con\'encido de que la nación debíaª'= con la época y expresarse libre

mente. E.<te hombre, de ideas progresistas, dedicó su \ida a la causa de la educación de los 

muzhiks sumidos en la ignorancia deseando ser>ir al zar. a la iglesia y al pueblo. u 
ofrecieron, durante el mandato de Alejandro II, un puesto en Simbrisk y cambió las pocas 
comodidades que había conseguido en Nizhi por la misión de lle\'ar la educación a los 

siervos y a los hijos de los sier>·os. Su esposa, Maria Alexandrovna y sus dos hijos, Ana y 

Alexander (Sasha), lo acompafiaron siempre. En Simbrisk nació su tercer hijo: Vladímir 

nlich Uliánov (Lenin). Ilia Nikol;lie,ich pensaba que sólo la educación podía ofrecer con 

el tiempo el remedio a los males rusos. Creó en 1875 el Instituto Pedagógico de Simbrisk. 

cuyos alumnos, hijos de campesinos, eran llaJnados "los uliánovsti". (5) 

Volodia (Lenin) tenía once años cuand0 el z;;r Alejandro 11 fue asesinado por los 

narodnO\·alts (6). Su padre se preocupó por la posbilidad de una reacción del siguiente zar 

en contra de las reformas. Y en efecto. el siguiente zar, J.P. Pobedonomev , aplica la 

contraseformay en su política destituye a Ilia de su cargo como a tantos otros. apoyándose 

en la idea de que los hijos de las clases inferiores recibían más educación de la necesaria. 

Años más tarde, producto tal \'ezde las tensiones de su situación y de su enfermedad. 

Ilia Nikoláie,iclrmurió a los 55 años de edad a causa de una hemorragia cerebral. unin 

morirá del mismo mal a la edad de 54 años. 

S.~ Dcrfrado del apellido lli.t Kil.ob.iC'olcb Uliincr.·, padre de Lcnia y fundador del Jn.saituto. 

6.· Grupo de hombres y mujeres de la intelectU3.lidad que fueron •aJ pueblo· para tratar de abrir Jos ojos a 

b emancipacit."ia e inculcar idC'.a.s en ronln del gnhiemo 1.ari<.11 de AJejandro ti. El pueblo, sin embargo, 

entregó a kis narodno .. -a.Its a lajl!Yicia y Alejandro 11 cmprenclió rcpres.aliu cootra ellos. 



Sasha, hermano mayor de Lenin, interesado en participar activamente en los 

problemas que enfrentaba el pueblo ruso, procuró despertar interés en Volodia hacia estos 

descontentos sociales. Pero aún era temprano para él. Lenin estaba más interesado en la 

literatura: lefa y re lera a sus autores preferidos (entre ellosTurguéniev). Durante e 1 imperio 

de Alejandro rn, Sasha encabezó una revuelta estudiantil para conmemorar "La gran 

reforma de Alejandro 11" que se inició como una manifestación en rontra del gobierno de 

Alejandro lll. Más adelante, Sasha fue ejecutado después de permanec~r en prisión 

durante largo tiempo. Su madre, desterrada, fue puesta bajo vigilancia. La impresión 

provocada por la muerte de su padre, por el martirio de su hermano mayor y la situación a 

la que fue sometida su madre, influyeron en gran medida en el desarrollo de Lenin como 

revolucionario y reformista. (7) 

La Nueva Política Económica. 

La NEP, la primera reforma económica después de la Revolución de octubre y ahora 

llamada por algunos historiadores la primera perestroika, quedó bloqueada a fines de los 

años 20 por la industrialización forzada que impulsó Stalin. 

Después de la abdicación del zar Nicolás Il (marzo 1917) debido a las presiones que 

anunciaban ya el triunfo de la revolución de octubre, la autocracia fue sustitu(da por un 

gobierno provisional basado en la autoridad de la Duma (8) al lado del Soviet de Petrogrado 

que también se reconstruyó en ese momento. Ambos eran en cierto sentido rivales. Pero 

en el 11 Congreo Panrusode los Soviets de Diputados Obreros y Soldados (26octubre 1917), 

se proclamó la disolución del Gobierno Provisional y se atribuyó la autoridad completa a 

los Soviets. En ese congreso se aprobaron tres importantes decretos, los dos primeros de 

Le nin: 

7 .. 1.uac Dcut.scber. únin:foJ a/los dL {OfTfUJCión. M~xico. Ediciones Era 1980. 

8.· Duma.: Cimara de Diputados del Dcpuumcnto Imperial Ruso. fuiablccida. despué-1 de la Rcrolucióo 

de 1905 por el Zar Nicolás 11 para SOS('gat a la bwguesia. Fue disuelta Jcímiti-.·amcotc por los revolucionarios 

de""""' de 1917. 



J ) ••• proponía a todos los pueblos ygobiemvs beligerU11tes el com· 

ien;:o de negociaciones en pro de la paz justa y democrciúc<l, >111 

anexiones ni indemni=aciones, y pedía paniculannente a los 

obreros concienles de las tres naciones má.r ade/anJada.< de la 

humanidad -lngla1erra, FrMcia y Alemania-- su ayuda para 

poner [111 a la guerra.(9) 

Después de Lcnin, otros gobernantes sc:r.'iéticos siguieron esta idea del cese a las 

guerras.El segundo decreto de Lenin es el siguiente: 

2) La propiedad de los terratenientes era abolida sin 

cnmpcuación ; tan sólo la tierra de los simples campesinos y 

cosacos quedaba Ubre de confi.scación. LA propiedad pn-.'CUÍa de 

lo. tierra quedaba abolida a perpetuidad. El derecho a usarla tierra 

se concedía a todos los ciudadanas dd Estado ruso que deseen 

trabajarla e/Jos mismos. (10) 

Es evidente el interés de Le nin hacia la econortúa de 1 cam~sinado, hacia la agricultura 

como forma, si no únicas! primordial de la econortúa del pa!s y fundamento de la NEP. Pero 

la NEP no era sólo una reforma económica y administrativa. Representaba un compromiso 

y la responsabilidad de un pueblo en la edificación de una sociedad justa y democrática, de 

una nueva forma de \Ívir basada en el régimen socialista a la manera de Lenin. 

Los primeros meses de vida del nuevo gobierno soviético fueron inestables y dudosos 

en tanto que no había un orden politíco ni económico que pusiera en marcha al pa!s. La 
guerra civil provocó también descontrol social y económico. Los partidos desplazados se 

organizaron contra la autoridad de los soviets. Las comunicaciones quedaron interrum· 

pidas por huelgas. Los servicios administrativos se desorganizaron y esta situación fue 

aprovechada por ladrones. La anarqu!a se reíle jaba inmediatamente en la econom(a La 

revolución habla afectado la producción paralizándola, y los trabajadores industriales y 

agrícolas se hallaban en el frente combatiendo. La población rusa su fr!a los estrngos de una 

econom!a deficiente. 

9.- E.H. Can. La Rc\·o[uci6g Rw· de Lenin a Stalin. 1911·1~. Madrid, 8p.añ.a.. AlUnu Editorial. lQS'\ 

p.t7. 

10.· td. 
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El comunismo de guerra consútuyó una respuesta urgente ante esta gral'edad. Se inició 

con un decreto del :?8 de julio de 1913 que n;;cionali.zaba todas las categorías imponantes 

de la industria. Su objeú,·o era suministrar alimentos al ejército rojo y poca atención se 

prestaba a las necesidades ci\iles. Fue el requisamiento de los excedentes de grano y los 

sábados comunistas que obligaban a los obreros a trabajar horas extras sin paga para 

mantener al ejfrcito, lo que fundamentalmente condujo a la población a rebelarse contra 

los rigores del comunismo de guerra. Por este motil'o, fue considerado como una re.;puesta 

obligada y precipitada a una siruación de crisis. lo que más tarde llel'ó a desvanecer esta 

política. En mano de 1921 durante el X Congreso del Parúdo Comunista fue aprobado el 

conjunto de medidas conocido como Nue\-a Política Económica (NEP), cuyo principio se 

centraba en la economla agrícola: 

/corisistia/ en~rmiliraJ campesino, tras la entrega a losórganru 

del Estado de una proporción fija de su producción (un impuesto 

en especie), 1-erukrel resto en e/mercado.( ... ) Sedebía~nnilirel 

renacimiento del comercio prfrado; ( ... )se confiaba mucho en las 

cooperatfras, una de las pocas instituciones anteriores a la 

mYJ/ución queconser.·anpopu!aridad.1 rúaJidad. (11) 

Las cosechas de 1922 y 1923 fueron superiores y anunciaban un resurgimienlo de la 

agricultura sovié1ica. (12) Puede afirmarse que esios eran ya los efectos de la NEP, que ... 

IL·lbi<!.p.48 

.•• al reiruroducir los procesos de mercado en el campo, habfa 

invertido las medidas igualitarias del comunismo de guerra, 

potenciando la reaparición del campesino rico o ku/ak, como 

figura c/aw de la economía rural El campesino pobre producía 

para su propia subsistencia y la de su familia. Consumía lo que 

producía; si se dirigía aJ mercado era más a menudo como com

prador que como vendedor. 

12· •La Nueva Política E.coo6c:üca .1 tra\ts de la au!oriz.:tción de b \-Cnla libre, y mis tarde.1ambk!a de los 

contratos de aparc:crás y del traba.jo as.al.uiado, desató una. serie de fuen...u que cJimin.uon ca un pWo muy 

brC'YC los prejuicios producidos por los ai>os de guerT3 mucdW) c:ioiJ",cn H.E. Carr. Ob. cit. p.287. 
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El kulak pro.J:icia para el mercado, com-Vtién.ú:ise en pequeño 

capÍla!ista. é!ta era Liese<ncia de la .\'EP. ( 13) 

Los efectos de la SEP sobre la industria fueron menos J irectos que sobre la agricultura. 

Para empezar, la campaña de nacionaliución fue suspendida, y aunque la industria a gran 

escala permaneció en manos del Estado, hubo dos importantes modificaciones. La 

primera: la industria del Estado fue di,idida en categorías: local, de las repúblicas, y de la 

Unión. Esta última era administrada por el Venseja (22). La de las repúblicas, por las 

repúblicas constituyentes. Y respecto a las locale~. tas pro\incias y regiones crearon sus 

propios Consejos de Economía Nacional responsables de la industria local. "Los órganos 

superiore.de la industria del Estado ejercían sobre las inferiores una forma de supef\isión 

pero con cieno grado de autonomla. Y a niveles inleriors se fomentó la industria privada". 

(15) La segunda modificación: las industrias fueron organizadas en Trust que ad

ministraban un grupo de empresas como una sola entidad. Su financiación ya no corría a 

cargo del presupuesto del Estado sino que se les instruyó para trabajar sobre los principios 

de la contabilidad comercial ( 16) l' para obtener ganancias que se pagarían al Estado como 

propietario del capital fijo de las empresas. Por lo demás, la industria, como los campesinos, 

era libre para vender sus productos al mercado al precio que pudiera conseguir. (17) 

La NEP proponía que las palancas de administración de las empresas se encontraran en 

manos de su personal; los órganos centrales no tenían que administrar directamente, sólo 

13.· En el fondo b Nueva Política. Económica..{ ... ) conJud;i a unJ compelcncia entre b cconomla pri\"JdJ 

)'b. c-.tatJ.icn bquc ésta Ultima dcbíaresultar\.ictorios..1. Eo RichardLorenJ_ •t...aNue\.'il Política Econflrnica..• 

en Ru~iJ Hjswrja l lnjverµl SidR XXI. Siglo XXI Editores. México 1m. Vol. 31 p.:?...~. 

1~.· \'cm..cja.: Co.ru.cjo Supremo de Econornfa !'acicma.l. 

15.· E.H C.ur. Ob. cit. p. 73 

16.· Contabilidad de costos. Estrategia Je b economía retnma1fa por Ciorhad'l(l\.' pa.ra su Pere.stroika. & un 

m~t1 ... 1'11.k lr.il">Jjo Je uoJ. empresa 1.kntr.1 del m3rco Jc:l plan cconónUco nacional. Co~idcn una cmpr~J 

que utili7.l medios de proJuccióo d:: propiedad pública y hace írente a. todos los g~tos y p3gos en el 

prcsupuc!>l.n Jd fM3d0 con ganaci:is hech.l!- a tr .lvés de b\.cnta Je produdos. idc.l.S cicntUicas, tecnológic.ts., 

.,cr.ici~)s y J:.:mi.l. Sin embargo, el Estado financia lo-. programas de exp.insión y modernización de las 

cmprc\.J.\. Con bcontabilida.d de "'-i'"u~ ir.tr.:...!'.!ci:.!;}5 r"r Gnrhachov en 19S7unaemprCS3 financia tod~ sus 

e..1'>1\JS P.,'r si mi~mJ, y Po-'t con~ig:uiC'nle, su.5 p.lt;o~ 3) presupuesto del Esta.do ~e rc.:Juccn. En EduJrdo Mon1es. 

U l 1RSS de GorbJrbm. MCJdco. Ediciones EtJ.. 11J87. 

17.· E.H. (.3rr. Ob. cit. p.73 



coordinar los esfuerzo,. Por otra p:irte, rechazaba la militarización del trabajo y su 

dependencia con respecto a lo; sindic-otos; en pocas palabras. rechawba la burocracia. Los 

salarios se fijaban por acuerdo entre el trabajador y el patron. normalmente mediante un 

contrato colecfr.o entre sindic-..,,to y empre~. 

Estas eran. a grandes rasgos, las principales reformas comeniJas en la Sueva Polftic:i 

Económica que otorgaba cierta autonomía a los órganos productivos ··agrícolas e in· 

dustriales-- desligando ingerencias del aparato estatal y permitiéndole inter.,.enir sólo a 

manera de super.isory coordinador. Sin embargo, éstos métodos parecían diferir en ciertos 

aspectos de las nociones clásicas del desarrollo socialista y por ésta razón la NEP encontró 

obstáculos que nole perrnitierone,·olucionar libre merite. A pesar de esto, Le nin no dudaba 

en que el camino señalado por él era seguro aunque no perfecto, al afirmar en el XI 

Congreso del Partido: 

Pero no dejamos de ser rn·olucionaáo.s --aunque muchos a[v

man y con cierta ra:ón que no.s he1r.os hundido en la burocraciu-

y podemos comprender el sencillo hecho de que en esta empresa 

nueva y extraordinariamente dificil hay que saber ~·ofrer a em

pe:ar.-arias reces: si se llega a un aio/úuúro, hay que empe:ar Je 

nuera, y así die= reces suct>5iras mientra~ no se alcance la mera. 

pero sin presumir Je su milit1.1ncia cvmunúta. ( 18) 

Durante su enfermedad. Le nin escribió sus últimos te, tos donde expresaba su profunda 

preocupación por el crecimiento de la burocracia en el Estado yen el partido. Adquirió una 

gran desconfianza hacia Stalin esbozaba en su testamento. En ~ncro de 19~. gravemente 

enfermo dicta su Cana al Congreso en la que ·acon-.cjaría mu,ho que el Congreso 

emprende \'arios cambio~ en nuestro régimen político.ft ( 19) Para comhatir Ja burocracia 

propusodemocratizarei uparato esto tal 1mpl~Hando elecciones, y rc:comcntló la po!':iihilidad 

de sustituir en cualquier momento a todos los funcionario~ sin C:'<Ccpción. y reducir la 

remuneración de su trabajo al salario medio del obrero. 

18.- ·El Gran octutire. b pcre.s.troib y n0$C'lros· en Bvletín lníornuli\o de 1.1 Emhlj.ida de la URSS. Mé.xiro. 

Agencia de Prensa Só\osti. Año XLII ~C.m. 11 (1315) no,lembre 1987. p.11, 

19.- ·Hacer irre,·er~ible. la per~roika· en Bole1in lnformati\od:.- b EmhaiaJa de b l!RSS. Mé\ico. AgenciJ 

de Preru.a S6,osti. Añ1.) XLI\' Stim. 4 ( 13:0) ahril NS."\. p. 1 ~. 
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l..enin falleció el 21 de enero 192-l y la lucha por ocupar su lugar se desató: lucha de 

panfletos, ataques personales, artículos y teorías publicadas en los principales diarios. 

Stalin \'ence tras una serie de alianzas, traiciones y falsas promesas, y se autonombra fiel 

vigilante del cambio trazado por l..enin. 

La idea de una "Economía Planificada Socialista" para reemplazar la Emnomla de 

Mercado Capitalista --térnúno con el que se criticó a la NEP-- fue impulsada por Stalin 

como irúcio de su mandato. Su economla planificada no significaba otra cosa que un proceso 

de industrialización forzada y acelerada que provocó escasez de anlculos de primera 

necesidad para la población rusa. 

Otro focior que contribuyó a este cambio de política y de mando radicó en que 

occidente '·ió con satisfacción el ascenso de Stalin, "ya que representaba el eclipse de 

rc'"olucionarios ,;rulemos como Trots.ki y Zino\iev, por un dirigente moderado ; cauto, 

·dicado ante todo a restablecer los recursos de su país" y no preocuparse dema.<ia_<o en 

e<pandir el socialismo hacia otros paises corno lo hacía la Internacional Sindical Roja 

l?rofintern) cuya tarea consistía en ganarse a los sindicatos de los países capitalistas. Ante 

esta amenaza. varios de ellos comenzaron a romper relaciones con la URSS intentando 

debilitar el desarrollo del socialismo y de las posibilidades de la NEP, ya que ésta, en pane, 

se apoyaba en las relaciones comerciales y financieras con algunos de esos países; l nglaterra 

fue el primero en romper relaciones en 1927. 

Las "Notas de un Economista", articulo escrito por Bujarin (20) en PRAVDA, fue el 

último pronunciamiento público de oposición al precipitado curso de la industrialización 

y último combate de retirada en defensa de la NEP. La victoria de la propuesta de 

industrialización concluyó con el primer Plan Quinquenal y su exposición al Congreso de 

los Smiets de la Unión en mayo de 1929. De esta manera no sólo se ponla fin a la política 

de Lenin sino que se iniciaron las medida.< contrarias a la Nep. Jean ~leyer señala con 

precisión que: 

2iJ.· Se dice que el m.15 grande error de Buja.rin fue oo haber !.tguido los alarmantes 3\~ de lenio ;ic.crca 

de Stalin. Se alió a éste quedando pri5ionero de los métodos autotitarios y antodcmoc:riticos. Ha.si:a que fue 

ejecutado en \q'g.,C'US.'!do de cspfa y prm"OCador. 
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La NEP oo murió de \-ejez., no se agotó en su éxito sino que fue abandonada antes de 

haber sido aplicada en su mismísima definición leninista.(21) 

De_<pués de !a m~:ne de Lenin, s~s ide:>.S ya en prktiC"3con13 '-'EP ;.e desdaron de>de 

el momento en que Stalin asumió e1 poder. Tomaron otro camino, u1 vez el equivOC:Jdo 

para lograr el socialismo a la manera de Le nin; después. no habrá más que intentos fallidos 

de retomar sus ideales. Es h:>.Sta el periodo de Gorbacho,· cuando esta revolución incon

clusa toma relevancia de nue\"O. El propio Gorbachov reconoce en su Perestroika que ... 

Las obras de Lenin en los úllimos años de su 1i:Ia concitaron una 

atención panicular. Dt:bo apelar a mi propia o:periencia pura 

corroborar este pwuo. En mi infonr.e del 22 de abril de 1983. en 

una sesión de celebraciJr. dedicaJa al 11~~ anfrcrsario dd 

nacimiento de Lenin. me refén' a sus doc:rina.s sobre la neccsiJJJ 

de tomar en cucnra los requerimiemos d.t..• /..is leyes económicas 

objetivas, sobre el planteamiento y contabilidad de costos, el uso 

inulige111ede de las reladones dinero-men:ancía y los incentirns 

maJeriales y morales. El público apoyó entusiasmado esa refer

encia a las ideas de Lenin ( ... ) quien 1·ió que el socialismo 

tropcaba cor. enonnes problemas y que lenJn'a que enfrentarse 

con mud-.o de lo que la remlución burguesa no había logrado 

reali::ar. Dt: aJli la UJilcación de métodos que no p,,uecedan ser 

inherenJes al mismo scx:ia/ismo, o por lo menos, que difcn'a en 

denos aspectos de las nociones clásicas del dcl,,uro/lo socialista 

aceptado enfonr.ageneral (22) 

21.· Je.an Meyer, ·El Cl.I:!jlCSÜ:o r.!S.O y w.ittico ¡!: Sto}ypin :i Sulin· en l t'ELT.-t. Mtxlco. EditorUl \'ueltJ.. 

Año xm Súm. 1.is. m.170 1989. p."'-'· 

22.- Miji.il Gorbacho\·. Par.stroika. ~féxico. Editorial Oi.ina.. 198.S. p.25. 
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3.- El dHhitlo y el inido dtl inmo'ti1ismo. 

En 1953, año dei f.;!leC::::iento O., Stalin. :-Oikita Krusche\'eS óesignaóo S.,crc1ario General 

del PCt;S. & irjciz ~'Í ei ~r.OCorono..-ido romo "deshielo". Concepto rcto:nadodel t{tulo 

de una novelaóe llia Ehrenburgpublicadaunañomis tarde ( i<15~ ),C'J) J 1ramahace alu;ión 

a este momento de t=ición: en la 'ida de una romunidad so'iétic:i en Jonde toóos sus 

habitantes \iven desgraciados y atormetados. s.c mantiene la espcraaz.J de quC" su fornu 1.k 

vida cambiará algún día. Simbólicamente, en el cielo despcjadoporel deshielo que anuncia 

la prim.a\'cra. una •ida mejor se 'islumbra. El pueblo so'iético, que recitn experimentaba 

el periodo c<talinista de terror, percibía. con el deshielo, un !.entimiemo de liberación. 

Este período se caracteriza por ser el inicio de un pro<."CSO que se extiende durante 

años, amenazado por interrupciones y estancamientos. Dos acontecimientos tra.<cenden· 

tales, promotores y ejes de este proceso, son: la muene natural de Stalin)' el ácto póstumo 

de su degradación acompañado de promesas e intentos de roform:i.s. He len von Ss;ichno h1 

describe de la siguiente manera: 

Muchas cosas y completamente cornrwias pueden sirneti:::arse 

en él.~ anhcfo dr libertad y 1ogiversad.ón 16.clica. sub/('l ·aciím y 

compromiso. agresión y defensa, cansMcio ideoló[jcoy reformis

mo r.cocomuni.sta;en suma. la fcmit·n:.:u:iór. Jr· w:,1,~rnc.i en qw::. 

condicionada por el problema de la sucesión. la pretensión de 

hegemonía del partido chocó por pimera 1·..: con la rtsi.stmcia de 

la socicJad <jue pid<· la palabra a mn·cr de las t'lites deseosas del 

cambio.( ... ) !A' esta manera el concepto deshielo dc.•igna dos 

tendencias que están en mutua rcl.:.itión ( ... ): el anhelo de 

anancipaúún .k· /¡¡ sociedad ( ... ) y pv.ralc/o a él, el a_fii~ del 

Partido por interr:cprar este proceso de socaraciónydcbilitamien· 

lo cottStante de con.secioncs y compromisos con Jecreros y refor

mas coactfras,Ambos procesos producen aquel clima 

de intranquilidad que en la literutura se puede percibir 

con mucha mayor claridad que en otros campos. (23) 

23.· ·Por medio de la lilera1ur1 d púbtieo rus.o h3 tc.nido n\'~icia no sólo de temas de conflicto&:: l.u época. 

Je los. D6cle~dc crisis act~ )' Wn.ll de fricción de lJ..s. di.<.eu,ione~ ideológica~ ~ino también .JC.Ces.o a aquclJ..t.s 
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Durante su mandato Nikita Kruschev encabezó dos Congresos recordados en la 

historia de la Unión So'iética: el XX Congreso del PCUS en 1956 y el X.XI en 1961. En 

ambos existieron declaraciones decisivas, decretos prometedores, y sobre todo el llamado 

a una rC\isión ideológica e histórica del pasado. 

Kruschev inició su dirigencia con una serie de declaraciones que prometían mejores 

condiciones de vida, sustraer al pafs de la situación en que se encontraba después de tan 

penosas e inacabables guerras. La promesa de un desarrollo tecnológico acelerado que 

diera alcance a la potencia mundial llamada Estados Unidos, y la garantía de la 

consumación del comunismo en los años 80, hicieron crecer esperanzas en la población 

rusa. Y en efecto, en la primera mitad de los años 50 las URSS alcanzó un ritmo de 

crecimiento industrial acelerado y continuó as! durante más tiempo. Sus avances 

tecnológicos)' productivos tmieron como reflejo el lanzamiento de los primeros satélites 

artificiales de la tierra, que situaron al país en los primeros lugares a nivel mundial. 

En 1957 el gobierno decretó algunos cambios que trajeron consigo la descentralización 

de la dirección operatin de la industria, la disolución de los ministerios y la constitución 

de las direcciones regionales de la economía. El propósito era introdudr poco a poco 

cambios en la economía para rest:irle rigidez y dar mayor autonomfa y libertad a las 

empresas y regiones. 

Los planes y los resultados hasta ese momento eran notables a la vez que alentadores. 

Sin embargo, no duraron mucho tiempo. La burocracia, imposible de eliminar, hacía su 

aparición de nuevo amenazando el cauce de las reformas. En la economía ... 

Muyprottto la mayor pane de las responsabilidades que dieron 

a las direcciones económicas regionales fueron recuperadas por 

el cetttro. 

escundidu fuentes de la rc:ílcxión. in\.-ent3rio y eximen de caacieci.J{ ... ) La füc:rahtta ha sido sicmpt'C d rc:ci

picof.c Jonúc se mc:zchn lod.u bs espctan.i..u sikociaJ.u., la \UZ de Ll prore.u.:t abierta o ccna.d.l". e-a Hckn 

''Oº Ss.lchno. Oh...QJ.. p2 L 



El mecanismo eco"'5mú:o consen•ó todos sus defectos artJeriores 

e incluso se hi:o más pesado, de lemas reacciones respon.ler LJ las 

e.xigencia.s del de.sarro/ID económú:o y a las Cn!cientes demandas 

de la población. (24) 

Además, en el fondo de los avances tecnológicos e industriales, las limitaciones 

económicas de la vida cotidiana comenzaron a emerger. Los ciudadanos se preguntaban 

"por qué eran capaces de construir astronaves perfectas y no zapatos elegantes, cerebro; 

clcctróni005 y no cepillos de dientes, navíos de propulsión atómica y no impermeables de 

nylon". La calidad, la escasez de articulas indispensables así como la abundancia de otros 

innecesarios de mala calidad y anticuados, eran los retos a resolver en ese sentido. Un 

malestar en las conciencias de los hombres se hacia cada vez más evidente y su 

manifestación social y pública comenzaba a cobrar fuerza. 

Andréí Sajarov afirma que después del XX Congreso ... 

... el sistema se libró de los excesos del esralinismo y se hizo más 

civilizado, adquin"endo uri rosrro sí no humano del todo, pero en 

cualquier caso menos agresivo. En cieno sentido, esa época fue 

psicológicamente confortable para dermninada parte de la 

población. Con todo fue realmente una época de inmol'ilismo: el 

país se adentraba en un callejón sin salida. (25) 

24.· Eduardo Montes. Ob. cir. p.23. 

*Pue~o que todos los poruvoces y au:a los pauidarios de todas las opciones antiest3.linist.u b.;Jbfan sido 

ex.terminadas. sólo Jos colaboradores de Stalin pod.í:in inaugurar la dcscstalinir.:tción. Pero La tarea }CA; 

resultaba ingrata: iba a contrapelo de sus hábitos mentales de sus i.ntcrescs. PoJfan cumplirla sólo a 

regañadientes y ncgligcoci:i:. Lc••antaron lJ punta dd td6n que cubría la era de Stalln. pero no pudieron 

levantar el tc:l61J calero. Y ibÍ la crisis moral, iniciada por las revelaciones Jruschcv, no se rcsudvc todavía. 

Las rc,·el.lcioncs cau..o;.aron afüio y conmociótli- confusión y vcrgucm...a,. aturdimiento y cin.i.uno: En lwc 

Dcutschcr. La Revolución Jnronclusa: 50 años de historia Soviética. 1917~ 1969. Mtxico. Ediciona Eta. 

15.· (nna Va.sil~ova. -s3jaro\': iqué espero de la pc:rcstroib? en fulp!.tlMtxico Vol. ::?IJ N6m. 1839. ?1 

septiembre J9SS. p. SS. 

18 



A Nikita se le recordará también por la liberación de ciento> de miles de hombres 

encerrados en el Gulag y por el acuerdo con el presidente Kennedy de terminar con los 

experimentos nucleares en la atmósfera. Por el intento de convertir en un fértir vergel las 

tierras \1rgenes del Asia Central. Por la autorización a los campesinos para que cultivaran 

su lote de tierra familiar y "endieran bbremente los productos del mismo tal y como lo 

dispuso Lenio en su momento. Por su proposición de que los altos funcionarios del panido 

no estmieran en su cargo más de 15 años, y los de medio rango no más de seis años. 

Desafortunadamente, de estas propuestas nada sobrC\i>ió poco antes de finalizar su 

gobierno 

El acto de la degradación póstuma de Stalin y la denuncia de sus crímenes constituyeron 

dos aspectos profundamente discutidos ahora y siempre. Fueron también, tal \'eZ indirec

taraenre, una imitación a las jóvenes generaciones de políticos {26}, escritores (27), intelec

tuales y en general a Jos ciudadanos so;iéticos a una re>isión ideológica e histórica del 

pensamiento hasta ese momento dominante. Lo que significó serias dificultades para el 

Partido ea tanto "guardián de la verdad ideológica". Pienso también en los efectos que 

produjo esta imitación sobre los artistas. Un ejemplo: Ja generación de cineastas, 

reconocidos como la generación de los 60, fue marcada por esta época. 

:6.· En 19(11 GorbJcbm· a.sis.te J.I X.XII Conpe..!.O dcJ PCUS. Tiene .sobmeoce ::.Oañ~ de ed.id y asiste: como 

ckkgada de Lt región de Stra,'Opol El Cocgreso c.s mu~· imparta.nte, 'i ~ Mls bi0-gr3!05 ruent.;1 mucho en 

la e\olución de su pcn"4tnieolo poU~o. Por un LJo Ktu!.chev promc:lc: ma.gnIIica.s. c.ocJiciones d:: \iJJ al 

pueblo smitticc, por otro acelera lt des.cu&lininción.. (._) Dura.nie JO años.. GorbachU'\·obs.crYJ a1er.iJ:¡¡ente 

3 Ktmche\. Admira su empeño en querer de.srruir IJ lc:mOlc hc:rc:nciJ e-.s.z.alilmtJ. Lo\e rerorrer el p • .d .... :tabl.ir 

ron IJ genie, PJ.lir$1: run!r.1 li burocracia. Pero Urnbitn J:u!iz.:t sus err0res., sus alagues injustificados rootr.l 

I~ in1ekc1uales que le>S ªP...."rab.a.n.Sus fta~ en el e.ampo de !J agricuJtur.i.. Sus c.a.mbi~ brw.cos de rumbo 

p...ofüico al interior~ euerior, sus irnpto\is.aciooes..... en Anne ~fJ.rie Mergler ·w rcre.stroih despien.i f er.·ore.s, 

rx:-u 1-.. ... h.J wn!ra 0posilNe.s formid.iMe~· en PROCESO. ~.f¿,.j.,:..,. Ano U !'>tt.:m. 576. 16 nO\lembrclm. p. 

•Z. 

z7_. "üo i.adicc de l..:1 dramjtic.J.me:nte leru.a que era l.t 1ituación, es el hecho de que, un.1.5 s.eman.u de.sputs 

de la presencia de la puoeociJ. secreta de Kru..s.che", buN )'J eO[TC: J...'"lS es.....itores Utl3 primera \ictir.u de b, 

J~\J:J.lm.11.i..:iun... Ak.1..llld.r F.iJeje\· ocupó el cargo de jefe de la UWóo Rus.a de B..litores Proletari01 

(RAPP) que .itormeolab;s 5..1.!'.guiiu:i.unente a todo aqud que no es.taN c.oo él; llegó a cOn\-erti~e en 

cabmidad rUbliCJ.. Fue rciembru del CClmitf pira U concesión de los premios Stalin. Deso:>ooc-tmos para 

CU.1Dlo.s ~itorc.s resultó fune~o en aqucllJ. t:poca. •Heleo \'llD Ss.lchno. Ob. cit. p.133. 
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En ese momento surgen éos grupos. digamos, antagónicos. De una pane los que están 

por una revisión fur:darnt:ntal Jd sl~tema iJeológ.í~o.) ¡:.x1r otr;.i p..trte lo:, Y,UI! uH<.·m...:tJn 

probar la validez absoluta de ese sistema en crisis. 

Los primeros contemplan la po<ibilidad de abrirse a la discusión «ir.J y neces.ariJ para 

•un cieno progreso y de una auténtica continuid:id de los principios \ita] os de la doctrina 

anterior". mientras que los otros, encauzarán su esfuerzo a cerrar)' empantanar cualquier 

crftic:i en torno de las fallas del sistema. Este intento de re;isión es el primero de una s<rie 

de tres intentos más, desde la Revolución Rusa, hasta nu<.stros días. con Mijail Gor

bachov.0 mejor: el intento de revisión histórica e ideológica se ha prolongado hasta este 

momento. amenazado constantemente por interrupciones y estancamíentos. Empero, el 

objetivo señalado por los gobernantes reformistas. parece uno y el mismo: el comunismo 

debe permanecer, pero es necesario mejorarlo. Brejncv en las inicios de su mandato, 

Andropov en su bre,isima gobernatura.y actualmente Gorbachov, son concientes de esta 

impronta y sus esfuerzos de reformar el país persiguen el mismo objetivo. La esperanz:i. 

entusiasmo y voluntad que despertó el deshielo puede compararse con el fervor excitado 

ahora por la perestroika. Aunque, precisamente la experiencia legada de los regímenes 

krusche,iano y brejne,iano, ha hecho que en algunos grupos y personas abiertas al cambio, 

persistan serias dudas y de.<ronfianza acerca de la viabilidad y duración de la perestroika. 

Ll! primera re\isión falló. Resultó incompleta y dominada p..ir la burocracia. L1 gente 

se dió cuenta de que muchas cosas en las que creyó por mucho tiempo eran falsas. De la 

escisión que se produjo con la desestaliniz:ición, las que pugnaban por una re,isión exigían 

aclaraciones, ajustes, demandas nunca respondidas y con el tiempo silenciosamente 

ahogadas. L1 libenad a medias --apuntó Isaac Deutscher en su conferencia de 1967-- que 

la Unión SO\iétka obtuvo después de Ja muerte de Stalin fue tal vez más dolorosa aún que 

una tiranía completa y hermética. 

Ll! simpatfn que profesaban el pueblo y los intelectuales hada la descstalinización era 

un aliado imponante de Niki ta Kruschev en su luch3 contra la pan e onodoxa en la re,isión. 

por lo tanto, alianzas con la inteligencia -como con fa1ushenko y Solyenitsin-- no resul

taban extrañas aunque, por otro lado. las exigencias de la élite intelectual hayan sido tan 

inconcebibles para el partido como siempre. No podía aún conceder.e libertad a las cien

cias del esp[ritu como se les otorgó a las ciencias naiurales, por el temor de su influencia 

sobre la población, o más bien. por e'itar una expresión abierta y franca del pensamiento. 

:1!l 



A pesar de que en un principio exisUa la sensación de respirar un aire menos denso, el 

apoyo a las manifestaciones de las ciencias del esp!ritu fue mínima (28). Otro ejemplo: antes 

de que las prohibiciones y censuras fueran cada vez menos tolerantes, la generación de 

cineastas que se fonnaron en esta época alcanzó a filmar y algunos a exhibir con éxito sus 

primeras e irnponantes obras. 

Se dice de Nikita que era un hombre sencillo. Bien intencionado pero desordenado. 

Con altibajos. No pose!a instrucción alguna ni cultura. Con pragmatismo y buen sentido. 

Que pudo haber tenido una visión global de la situación, pero carecía de programa, de 

equipo y de asesores. Se vió obligado a abandonar el proscenio pol!tico porque lesionó los 

intereses de la burocracia y puso en duda la capacidad del sistema dominante que final

mente lo venció. El poeta Evgueni Evtushenko dijo en un poema profético que "Stalin no 

habla muerto, que su sepulcro se conectaba con misteriosos hilos a su propia e indestruc

tible huella: el estalinismo representado por la facción más reaccionaria del régimen que 

siguió al gobierno de Stalin. Y que él mismo, el indestructible, desbancó desde ultratum

ba a Nikita". (29) 

En parte, la calda de Niki ta se debió también a la crítica de periódicos y órganos del 

partido al mecanismo de planificación propuesto y al que consideraban ya inadecuado para 

impulsar la economfa. Se crearon grupos de dirigentes y académicos para emprender 

nuevos cambios. Este nuevo intento se realizó después de la salida de Nikita Kruschev, es 

decir, en el inicio del régimen brejneviano (1964). Esta nueva dirección decidió que una 

nueva forma menos peligrosa serla actuar no contra la burocracia sino en alianza con ella. 

Esta pol!tica en poco tiempo acarreó corrupción e inmovilismo. 

28.· Roy Mcndvedcv. •0cstcUos en un mundo gris. La Vida Cultural en la Unión Smiftica•. en VUELTA. 

Mf.óco. Vuella. Aiio XI. Ní11n. l2S abril t987. p.ISO. 

En k>s años 60, totalmente rpivado de acceso 1 los archivos y basándose cxclu.si\"amcntc en testimonios 

personales, Mcd .. "Cdc:v csoibió un libro sobre el culto a la pcrwnalidad de Stalin, lo que le valió la cxpu.ls.ión 

de lu ftlas del PCUS. 

29.· Margarita Michalena. ·1...as tres muertes de Stalin: ca SIEMPRE!. Mtxico Vol. 205. Núm. 1780. 5 agCll\to 

1987. p. 23. El poema íue impreso en~ el 2 t de octubre de 1962 dcspu65 de haber recorrido redacción 

tras redacción durante varios meses. 
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Ambos intentos, el de Nikita y el de Brejnev, se limitaron a poner en acción cambios 

que resultaron de escasa duración. Aunque es importante aclarar que los c-.imbios en

cabezados por Nikita no se comparan con los débiles intentos de su sucesor. Tal vez una de 

las causas que han originado la cortaduración de las reformas es, ademá~ del gran obstáculo 

burocrático, la fa! ta de continuidad inmediata y necesaria en su aplicación en cada cambio 

de gobierno. Después de un proceso de esfuerzos sucede uno de estancamiento y apatía. 

Sin embargo serfa pesimista afirmar que han sido en vano completamente. Gracias a esas 

voluntades el sistema ha de,·enido cada vez más viable, aunque hayan fracasado en esencia. 

DestiJuído en 1964, KtkiJa Kruschev desaparece por completo 

durante 17 años. En 1971 una noticia b=·e anuncia su muerte. 

Brejnev se opone a la idea de funerales nacionales que lanzan 

algunos. Kruschev ese111emuio discretamente en el cementerio de 

Nowxfe.·ichy. La alta cúpula del PCUS da por clausurado este 

período de la historia del país. Pero nada de eso: día tras día la 

tumba de Kruschev amanece cubierta de flores. Estupefacción. Se 

vigila la tumba en vano. Siguen apareciendo flores. Brejne•• or

dena cerrare! panteón, uno de los más importantes de la ciudad. 

Protestas. los familiares quieren visitar a sus muertos. Niet. EJ 

cementario queda cerrado. Y queda así hasta 1986 cuando Mijail 

Gorbachov ordena reabrirlo. Elllonces vuefren a aparecer las 

flores. (30) 

4.- Yuri Andropo'": un período bre'"• pero intenso. 

Después de militar más de 50 años en el PCUS, de ellos 18 a la cabeza de la dirección, 

Uonid Brejnev falleció en noviembre de 1982. En ese momento destacan dos posibles 

sucesores y por ello contrincantes. Cada uno representa una corriente de pensamiento 

opuesta dentro del partido. 

30.· Annc Ma.ric Mergicr ...ah.ciL. p.42 

Krusthcv es el Ciniro dirigcnle saviéticu, haf.fa ahora. que ha abandocudo su cargo 
por dcs.ti1uci6n. Los demás, lodm_ han ainlinuado como dirigcnlcs huta la muerte. 
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Uno de ellos: Konstantin Ustinov Chemenko, protegido de Brejnev y su más seguro 

su.::.::i-vr: h~blJ m:1s de continuidad que de cambios y utiliza un lengu3je con~ervador en sus 

propuestas. El otro: Yuri Vladúniro,ich Andropov, pretende cambios, insiste en la 

reestructuración del país. Algo tienen en común: ninguno de ellos se encuentra sólo en su 

escalada hacia la cúpula smiética. Yuri obtuvo el respaldo del Secretario de Relaciones 

Exteriores, Andréi Gromyko-quien apoyará también a Gorbachov en su ascenso al poder

-y el apoyo de las fuerzas armadas para derrotar a la facción de Chemenko. As[, el rumo 

fue para el ala del panido que propone, una vez más, cambios en la sociedad so,iética. 

Andropov consolidó rápidamente su cargo en tan escaso tiempo, que sólo puede 

compararse la velocidad y eficacia de sus maniobras y asentamiento en el poder con la que 

Le nin asumió el suyo. En apenas ocho meses, Yuri obtuvo la Secretar[a General del Comité 

Central del PCUS, el comando de las fuerzas armadas y la presidencia del Presfdium del 

partido. 

Yuri Vladímirmich, nacido el 15 de junio de 1914 en la región de Stravopol, ingresó al 

Partido Comunista en el año de 1939. Varios años fue embajador extraordinario y 

plenipotenciario en la República Popular Húngara (1953). Y ocupó laJefaturade la KGB 

(agencia de espionaje y seguridad interna de la URSS) cuyo cargo le fue asignado por 

Brejnev en 1967. 

En su discurso pronunciado durante la posesión de su puesto como Secretario General. 

el 21 de no,iembre de 1982, expuso los siguientes propósitos y preocupaciones: 

Nos proponemos aumentar el ritmo de desarrollo ele la 

econom(a, la cuanría absoluta de incremento del producto 

nacional; la producción inclusrrial y agropecuaria y el volúmen del 

comercio ol detalle.( ... ) AumenlaJ la producción de anículos de 

consumo popular; procurar mejoreJ condiciones de >ida y trabajo 

del ciudadano y mejorar su desarrollo espiritual. Ampliar la 

autonomía Je las agrupaciones y empresas de los koljoses y sov

joses. ( ... ) Emprenderemos lucha enérgica conua la mala 

administración y el despilfarro, ( ... ) apoyaremos el desarrollo de 

las parcelas unifamiliares; no sólo aumentaremos la producción 

sino que mejorará considerablemente la calidad de los anícu/os de 



coruumo popular. La política exterior fue)' seguirá siendo como 

la deji11icro11 la.s resoluciones de lo.s último.s Congresos del PaniJn. 

La garunJía de la paz sólida y la defensa del de re cho de los pueblos 

a la independencia y progreso social son objetivos inl'Oriab/es de 

nuestra política exterior. ( ... ) Es necesario seguir ck.sarro//ando la 

democracia socialista en el más amplio sentido de la palabra, es 

decir, la participación más acti..a que cabe de las masas 

trabajadoras en la dirección del Estado)' de los asuntos públicos. 

(31) 

Semanas después de asumir el poder asombró a los soviéticos al presentarse en las 

fábricas y hablar con los trabajadores para promm·er su política interna -Gorbachov hará 

lo mismo en los inicios de su campaña en pro de la perestroika--. Lanzó una campaña en 

varios frentes destinada a erradicar la corrupción , el robo de materiales del Estado, el 

acoholismo,el ausentismo laboral y el mercado negro, problemas que preocuparán de igual 

1anera a Gorbachov. 

Mayor autonomía y control de fondos a empresas individuales en la agricultura y la 

industria, fueron estrategias del régimen de Andropova quien correspondió, por otra parte, 

abanderar una serie de iniciativas que se sucedían una tras otra en busca de la paz, en

cabezando todas las propuestas de armisticios que se discutieron en Ginebra. 

Durante su estancia en el poder intentó corregir los problemas de carácter interno, 

pero ... 

• .. acusado por sus críticos de no modificar las causas que los 

oni;inaban, su brl?l·e periodo fue una constante lucha por super

ar las deficiencias admini.strati"as que parecían f?l•olucionar a 

un callejón sin salida: au.senti.smo laboral, bajaprcxiuctividad y 

el denominado cáncer bur¡;ués, es decir, la búsqueda de u.1Ce11Jo 

social en una formación que como la soviética se caracteriza por 

31.· ·Discurso de Yuri AndropoV- en BoleUn fnformalÍ\'O de b Embajada de la URSS. Mb:ico. Agencia de 

Prensa NóvostL Aiio XXXVIII. Nüm.12(1256) diciembre 1982. p.9-10 

24 



un anquilosamienlo de SlLS estructuras sociales con:o consecuen

cia de la hemiélicajcrarquía que la domina. (32¡ 

Concientc de estos ineludibles problemas y decidido a llevar adelante sus reformas, 

realizó cambios de personal de altos niveles incluido el Politburó donde ubicó a sus 

hombres de confianza. Logró alejar de puestos clave a algunos brejnevianos para dejar 

facilidades a hombres que simpatizaban con la misma corriente de pensamiento. Colocó, 

entre otros, a Mijail Gorbachovy a Ligachov en cargos estratégicos para ganar poco a poco 

más terreno dentro del panido, de manera que los restos del ala brejneviana quedaran 

imposibilitados para maniobrar. 

Gracias a un análisis muy cercano a la realidad elaborado por jóvenes de los que se 

hizo rodear Andropov, pudo proponer respuestas a los males que dañaban a la sociedad. 

Esta nue..a generación en el poder marcada por el discurso de 

Nikita Kruscliev en 1956, menos ideologi:ada y abierta, más 

puritana y radical, había entendido desde los años 70 la magnitud 

de la crisis económica. Gorbac/101•, encargado de la agricultura 

dentro del CC desde 1978 es el mejor ejemplo. ( .. .) Su generación 

apoyó abiertamente los cambios que Andropov quiso illlrodudr 

durante su brei·e dirigencia. Estos, sin embargo, se concretaron a 

campañas disciplinarias contra el abandono del trabajo y contra 

una de las mayores lacras de la sociedad: el alcoholismo. 

Andropo1• no fue más allá porque su salud se lo impidió y porque 

--en sus palabras-- conocía los males de la economía, pero no 

tenía una estraiegiapara solucionarlos. (33) 

En principio sus métodos resultaron efectivos. Sin embargo, los soviéticos, una vez 

pasado el primer efecto, retomaron susañejascostumbres pero en una escala enormemente 

reducida en relación a la era Brejnev. 

32.· E/ Unfrmal. (diario) 11 febrero 19&4. p.4 

33.· Isabel Turrcntc ·La dificuhad de mm"Cr a OblomO\ .. en WELTA, México. Eclitorial Vuelta. Año U. 

l'~m. 135. febrero 1988. p.35 
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la fuerza y el poder adquirido por Andropov difiere notablemente del detentado por 

anteriores líderes a pesar de .su fama de duro, de estar im·olucrado Llircctarnentc ~on la cara 

oscura de la polftica smiética: el terror policiaco. Nunca nadie lo comparó con el que tal 

vez fue el más temible de sus antecesores al frente de la KGB, l.aurent Beria. Por el 

contrario, Yuri fue conocido y respetado siempre por su modestia personal, su firmeza 

ideológica y su astucia diplomática. 

A mediados de 1983 Andropov desaparece del escenario público debido a una gra'·e 

enfermedad. Es visto por última vez en público en agosto del mismo año, aunque su política 

seguía aplicándose. Al año siguiente, el 11 de febrero, Yuri Vladfmiro,ich falleció a los 69 

años de edad. Su gobierno fue bre,·e pero intenso: 1 año y tres meses. Andropov no tuvo la 

oportunidad de probarse a sí mismo como líder; tuvo un comienzo interesante y 

prometedor. Con todo fue él quien depositó los cimientos más sólidos de las reformas 

actuales emprendidas por Gorbachov. 

Los posibles candidatos para sustituirle son de nuevo representantes de las corrientes 

antagónicas. Por una pane, de nuevo Chemenko, con 72 años de edad y enfermo. Por otra, 

Grigori Romanov de 60 años y Mijail Gorbachov con 52. Gorbachov es el miembro más 

joven del Politburó. Muchos consideraban que Andropov estuvo preparando a Gorbachov 

para que lo sucediera. Sin embargo, su juventud jugó un obstáculo importante en la con

tienda ya que la edad promedio de los 12 miembros del Politburó era de 67 años. 

Para Gorbachov sería cuestión de paciencia y habilidad política. Después de la muerte 

de Andropov, Chemenko es nombrado Secretario General, cuyo periodo, podemos decir, 

pasó sin pena ni gloria para la historia SO\Íética. Su última aparición en la tele,isión cuando 

prácticamente ya no podía caminar ni hablar fue la ilustración de 1 ocaso de lagerontocracia 

soviética. Un año más tarde, el 10 de marzo de 1985, murió Chemenko. Gorbachov tenía 

54 años de edad, un programa de reformas radicales. una voluntad de hierro y muchos 

enemigos. 



fi.. MUAIL GORBACHOVY SU PERESTROIKA. 

l.· B~n trayectoria. 

Como se piensa, Gorbachov no apareció improvisadamente en el escenario político de la 

Unión Soviética. Acarrea una trayectoria política que, a grandes zancadas, podemos 

dibujar de la siguiente manera: dos años después de concluir sus estudios de Derecho en la 

Universidad de Moscú (1950), se adhiere al Partido Comunista de la Unión Soviética como 

miembro activo del Komsomol Um·entud comunista). Casi inmediatamente, se convierte 

en Secretario de su facultad. Rudolf Kolchanov, actualmente importante periodista 

soviético realizó un interesante retrato de su condiscfpulo Mijail Gorbacbov en su época 

de estudiante, y lo hace notar ya como una personalidad inquieta, generosa, y sobresaliente 

en sus estudios.( 1) 

Un apunte: los años de formación profesional de Mijail(n.1931), -como jurista y más 

tarde como economista agrícola- son los mismos que dieron forma a una generación de 

polfticos, intelectuales y artistas. Pienso sobre todo en una generación de cineastas; imagino 

los tiempos de camarederfa universitaria de Gorbachov, su dedicación al estudio y su fría 

estancia en cuartos compartidos para estudiantes; al tiempo que puedo suponer a Elem 

Klimov (n.1933) -después de diplomarse como ingeniero- realizando sus valiosos ejer

cicios fílmicos en el Instituto entre viejas moviolas metálicas y miles de pies tirados a la 

basura 

En 1955, Gorbachov es designado jefe del Departamento del Comité del Komsomol 

de Stravopol (su ciudad natal). Al año siguiente ingresa al Comité del Partido de la misma 

ciudad. En 1960 labora como Primer Secretario del Komsomol y asiste como delegado al 

XXII Congreso del PCUS (1961) encabezado por Kruschev, a la edad de 30 años. Según 

sus biógrafos, sus asistencia a este congreso desestalinizador fue trascendental en su 

formación polltica. A partir de 1962 trabaja estrechamente con Fedor Kulakov quien se 

desenvuelve en ese entonces como Secretario de Agricultura. Gorbachov desempeña 

notablemente su labor como jefe del departamento de los cuadros del partido de la región. 

l.· Rudo!I KoaclWov. 'Los añ05 ÍÓ"'<nC.S de Mijail Gorbachov' en PROCESO. Múico. N6m. 709. 4 junio 

1990. p.42-45 



Es muy probable que, debido a la labor que de,;empcñabadentro del área de agricultura, 

haya decidido estudiar economía agrícola, estudios que concluye con diplomado en !9C>!>. 

1971 es el :lño en que Gorbcho" es ace?tado como miembro oficial del PCUS. Siete años 

después falleció Kulako", y ~lijail es llamado a sustituirlo en el puesto de Secretario de 

Agricultura. 

A panir de ese momento Gorbachov contó con el apoyo de hombres el a,· e en su escalada 

polltica. En principio, como ya se mencionó, Fedor Kulakov. Después, Yuri Andropov y 

Andrei Gromyko desempeñaron un papel definitim en su conquista de la Secretaria 

General del PCUS (! 1 marzo 1985). Desde este puesto, Gorbachov, en el memorable 

Congreso número XXVII, celebrado en febrero de 1986, lanza los lineamientos de una 

política reestructuradoray reformista concentrada en dos nombres: PerestroikayGlásnosL 

El país que toma en sus manos se encuentra en una situación dificil. El mismo declara: 

-.hemosfraco.sadoenelu.soafoTUÍIJde/potencial de/socialismo 

para enfrentar los crecientes requerimiervos de vfriendas, en 

calidad y algunas l'eces en cantidad de prodi;ctos alimenticios, cn 

la organización apropiada del transporte, en servicios para la 

salud, en educación para la salud, en educación y en la soluciónde 

otros problemas que surgen naturalmente en el curso de la 

sociedad. (2) 

En un análisis cuidadoso de la situación económico-social de la URSS realizado por un 

grupo de sociólogos, historiadores y miembros del panido, ya se hacía manifiesta la urgen

cia de un cambio no sólo en la esfera material de la vida sino también en la conciencia 

pública. Dicho análisis concluye con Jo siguiente: "El país estaba al borde de una crisis". 

Gorbachov, como integrante de ese grupo de analistas, anuncia esa conclusión en abril de 

1985 durante la Reunión Plenaria del Comité Central. En ella se inauguró la estrategia de 

la pcrestroika (reestructuración) y sus objetivos. 

El anuncio de las reformas no causó tanta sorpresa en el pueblo; las esperaban desde 

hacía tiempo y sabían que el momento 5e acercaba. Un ejemplo: 

2.- Mijail Gorbachov. Pereslzoika. México. Edi1orial Diana. 1988. p.2ll 



En sus mejoreJ obro.r, nuestros escniores, cineastas, productores 

teatrales y actores trataron de fomentar la creencia del pueblo e11 

los logros ideológicos del socialismo y la espcran:a de un 

rcnadmienJo espiritUúl de la sociedad); pese a las prohibiciones 

burocráiicas e incluso a las persecu.sü:mes, prepararon la moral del 

pueblo para la perestroika. ( 3 J 

Esto contribuyó a que la reforma ganara terreno antes de nacer. Una reforma cuyo 

principal leitmotiv es modificar urgentemente la econom!a, ya que para los reformistas la 

economía "ha sido y seguirá siendo nuestra preocupación principal." Inmediatamente 

después de este principio, descubren que también el pals necesita una amplia 

democratización de todos los aspectos de la sociedad bajo el siguiente precepto: "el socialis

mo debe permanecer, sólo lsay que mejorarlo". 

El obj•tivo de la peres1.roika, dice Gorbachov, es, en principio ... 

... una concie11ZUda renovación de cada aspeao de la vida 
s0>iética, es dar al socialismo las formas más progresivas de 

org<UlizaciónsociaL (4) 

Partiendo de la idea leninista:• el socialismo consistirá en muchos intentos", Gorbachov 

se declara conciente de que su perestroika, en tanto provocadora de cambios sociopol!ticos 

y culturales, es una etapa más hacia el socialismo democrático. No sólo eso: es también una 

Revolución desde am"ba que contiene ... 

l.· !bid. p. 24. 

4.-lbid.p.37 

S.· !bid. p. 60. 

... profundos y esencialeJ cambios reYolucionarios puestos en 

ejecución por inicialiva de las mismas autoridade.s, pero debido a 

necesarios cambios en la siluación y los estados de ánimo sociales. 

(5) 



Junto a estas consideraciones existen dos ideas fundamentales que no podemos dejar 

de lado y que marcan la trascendencia de estas reformas: 

J) El ca.< o pre<enJe es especial porque el cambio había tmpaado 

baj0Andropo1·y no pudo ser detenido por/a bm·e reaparición del 

brezhne>ismo •·uelto a llegar al poder en la per>ona de Cha· 

nenko. De manera que Gorbacho;• no dio comienzo al proceso, 

sólo lo continuó. Por ello se tiene la impresión de que lo ha 

realizado más rápidamenJe que sus predecesores." 2) " ... este 

proceso ha coincidido con el reie>'O natural de las generaciones.• 

(6) 

Ambas ideas han acompañado la estancia de Gorbachov en la dirigencia de pafs de los 

soviets y han permitido a la perestroika ser escuchada con interés por una mayoría 

ciudadana: por las jóvenes generaciones y por quienes aún guardaban 'resquicios de 

esperanza'. Las propuestas de cambio reanimaron espíritus, despenaron fervores en la 

Unión Soviética, de toda Europa del Este y del mundo entero que le valieron a Gorbachov 

el calificatí\u de 'el hombre de la década', como lo llamó el conocido semanario es

tadounidense TIME. Mientras en otros pafses lo reconocen como 'uno de los poros signos 

alentadores de fin de siglo', en la Unión Soviética es criticado severamente por las diferen

tes corrientes de pensamiento polftico: al parecer, sus propuestas lesionan a conservadores, 

y por otra pane, no satisfacen a progresistas exigentes. 

Al intentar estudiar la e'·olución de estas transformaciones polfticas, económicas y 

sociales que suceden en el país de los soviets, se presenta un riesgo: la actualidad. La 

perestroika es un acontecimiento ,;vo, en desarrollo. Su desenvol\irniento suele ser con

tradictorio: un dfa se muestra claro y alentador, otro, confuso y desmoralizante. Sin embar

go, en las páginas siguientes ensayaremos un general y breve recuento de algunos sucesos 

y modificaciones notables que se han dado cita en la URSS desde que Mijail Gorbachov 

asumió la Secretarla General del PCUS. 

6.· Car1o Coccioli. ·oc Ll percstroib y de glisn~· ea SIE.\IPRE!: M!xioo. Año XX.XJJJ. NWn.. 1801. 30 

diciembre 1987. p.14. Ll idea pcncoece a Alcu.ndr ZinO\iev, Íl!ós.ofo rus.o. Catedtitico de b Universidad 

Estatal de Mosd 
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2.· El principio 

El Congreso del Partido como autoridad máxima, es en palabras de Lenin. la instancia 

superior en la que no se debe ocultar nada y se debe expresar todo en forma abierta. 

Gorbachov, quien se ha declarado seguidor y renovador de las ideas leninistas, manifiesta 

que el objetivo de los debates del XXVIl Congreso es ,·entilar todas las inquietudes Y 

discutir abiertamente las propuestas expresadas en su pcrestroika. 

El 27 dcfebrero de 1986 tuvo lugar el Congreso número XXVII. En él, Mijail declaró 

los objetivos de su estrategia, a saber. 

... democracia, autogestión, desarrollo socioeconómico, in· 

cremento de las fuer:CIS de producción, progreso técnico

cienllfico, bienestar de los trabajadores, pa::. mwuiiaJy transparen

cia informatn·a. (7) 

Antes que emprender un camino incierto hada estos objetivos, debe considerarse, 

observa Gorbachov, una reforma económica fundamental, antesala de cualquier intento 

de reestructuración. Esa reforma indispensable figura en el Plan Quinquenal correspon

diente a los años 1986-1990 elaborada por él mismo. En resumen: 

--reestnldUror n=ira economía; crear una base técnico nwder· 

na que asegure el aceleramiemo del desarrollo de la sociedad 

SO>iitica.(8) 

Con ello Gorbachov afirma que en la ausencia de una reestructuración económica es 

imposible vislumbrar, por consecuencia, otro tipo de reforma. 

Las reformas propuestas y los cambios realizados a partir del Congreso bajo 

los nombres de Perestroikay Glásnost, tienen importancia no sólo en el interior del pals 

sino en el mundo entero. 

7.- 'Discurso de Clausura de Mijail Gorbachov ca el XXVII Congreso del PCUS" ca Bolttin lnfon""1i>-o de 

1.2 Embajad:I dda URSS. Ag<:nru de Prensa NIM>sli. M~co. Año XLII. Núm.4 (1296) abril 1986. p.2. 

8.· "Ea el pleno del Comit! Central del PCUS" ca Bolttln lnfomwtfro dt la Embajad:I dt la URSS. Mlxico. 

Agencia de Pre= N6'u.ti.Año. XLII. Núm. 7 (1299) julio 1986. p.17. 

31 



La política democratizadora y liberal ha despenado viejos confkitos adormecidos, y 

creado otros. Estos conflictos candentes, se suceden unos a otros en distintas áreas de la 

sociedad soviética: polftica interior y exterior, economía, cultura, conflictos ttnicos. 

ideologla ... Estos acontecimientos no hacen otra cosa que mostrarnos una verdadera 

conmoción del sistema socialista, a la vez que vuelven aponer al dfa el debate teórico acerca 

del socialismo: 

... lo que está puesto en la mesa de la discusión es lodo el sistema 

po/í1ico herrdado del cs1alini.rmo, del inmol'ilismo brej=·iano: 

desde la na1urale:a del pan ido comunista y sus relaciones con el 

Estado hasta el tipo de socialismo que se quiere para la URSS, 

pasando por el carácter fedaa!ii·o o confederaJfro del Es1ado 

nw!tinacion.al. las relaciones del coJiro con las repUblicas y las 

relaciones entr¿ indidduos, partidos. organbuioncs --en sum,1, la 

sociedad cid/-- con el Esw...Iv. (9) 

La discusión en torno de éstos temas renace. La opinión, la crítica, las diferencias 

encuentran su espacio ,;tal: el diiilogo, la libre exprc,ión del pensamiento, la puhlicacíón 

de las ideas, vieja y arraigada costumbre enterrada por años. Los debates acalorados se 

realizan púhlicamente entre grupos --que algún periodista soviético definió como proto

partido~-- orientados a cualquiera de lo!, dos estadios ideológicos. que al no encontrar 

mejor nombre, llamaremos conservadores y progresist25. Esto, al menos, es un fruto alen

tador de la perestroika: otorgar espacios a las diversas corrientes de pensamiento polftico 

en el debate. 

3.-GlásnosL 

Si bien Gorbachov no es el autor original de la reforma sino su continuador, sí existe algo 

nuevo que la hace diferente a sus antecesoras: la Glásnost. 

9.- Edgar Celada. "El Cl\$.1)" pcrar ea UNO .\l~S UNO. abo XIII. l'<úm. 45-lt. 23 juruo !99<l. 
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Después de muchos años de censura y limitación informativa. es alentador el proceso 

de liberación informativa y de opinión que significa la glásnost, y que, por otra parte, 

rontn"buye a hacer irreversible los cambios. Anteriormente, la limitación informativa, 

censura o ºintransparenciaº como le llaman ahora, se refería sobre todo a lo relacionado 

con la producción agrícola e industriaL y con los resultados de las ¡;uerras. Agnes Heller y 

Ferenc Feher ha resumido estas limitaciones en dos tipos de "imransparenda•": 

1) EJ ..acío que erute emre la rdidad y la versión pública sobre la 

situaciDn de la agricultura y después de la colectnización de\'as· 

tadora hecha por Stalin. En esa época, la prensa estaba repleta de 

informes triunfalistas sobre la abzmdmicia ( ... J aunque ramo los 

dirigentes como el pueblo eran concientes de la carencia de 

suministros de todo tipo de alime1Uos. 

Con la descstalinización emprendida por Niki ta, ciertamente ésto disminuyó péro lo 

realidad se volvió más cruda: se de,-e laron cifras y datos de>oladores. 

{El segundo tipo de intransparenciu/ se ejemplifica en las 

estadísticas so>iéticas, o mejor dicho, en la falta de éstas en lo 

relatÍ>'o a los estragos de guerra en términos de destrucción 

maurial y pérdü!a de \·idas humana.t La URSS quf, sin lugar a 

dudas fue el pais que más sufrió en la Segurida Guerra Mundial, 

es al mismo tiempo el 1ínico que nunca ha proporcionado Jatos 

o[icia!e.s sobre la destrucciór. (1 O) 

El primer gran reto que tuvo la glásnost, y que al mismo tiempo sirvió para demostrar 

la posibilidad de apertura informativa. fue el accidente nuclear que tuvo lugar en Cher

nobyl. Sobre todo se combatió la "intransparencia" del segundo tipo: 

10.·Apc5HcUcryFcrenc Fcbcr. "Lapoh'tic.> de gl.úoost'cn NEXOS. Mtxico.AÑo XI. Vol.11.NWn.122. 
lcbmo 1988. p. 11-12 
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._despué.s del rradicional sJenci:J y confusas mentiras de los 

primeros dla.s, las aurorid.::Jes sm·iiricw se Jiri.g-:.Cr-on al pub/o cun 

una ver.sión de la caJástrofe de Cherr.obil cuando compartieron 

una parre de su infonnación confidencia/ con las agencias 

nucleares interr.aciondes, ( ... ) asi se rcali:ó el !=amiento de la 

polúica de glásnost. ( I I) 

El documental CHERNOBIL, además de constituir una prueba más de la glásnost, puede 

verse como un acto de presencia por parte de los cineastas, como una contribución in· 

mediata a la libertad temática. 

Para Roy Med\'edev, el valor de la glásnost r:idica, también. en la opinión pública: 

... en cualquier pcó5dico se encuentran ahor.J tcmu..t que nur:cLJ se 

di.sczaí.:in antes / ... ) La t!'lcdsión sm·1ú:.c.i 110 sólo lfJnSmi:ió el 

regreso de Sajara~· quien pi..lió amni.stúi u mJ.s cxiliaJos; o el cese 

de la inrcn·er:.dón e.-z 4fgJnhtan, 5{no programas occidentales de 

periodismo en Estados Unidos. (12) 

Las filas para adquirir los periódicos y re"i>tas son inusuales. Editores y articulistas 

han quedado sorprendidos ante la demanda. La revista IZVESTIA aumentó consider

ablemente el número de cartas de sus lectores. No hay estadísticas formales, pero >e calcula 

que en un1.5% de la..<cartassonquejassobre precio;, abusos de poder, de lajusticiao milicia, 

de la falta de vhienda, mala calidad de medicina<. o de insuficiente abasto. L:l perestroika 

es el tema más abordado: 50% son escépticos, 30\i optimistas y 20~·{ dan consejos para que 

no fracase. Un ejemplo: 

11.- !bid. p.12. 

OGON/01\, una tn-ista considerada ultraconsen·adora, se ha 

vue/10 punta de lar.::a de la glá>nos1, Iras el cambio de redacción 

y director. Otro periódico provocó una conmoción al publicar una 

entre>·ista con una pros1i1uta que operaba en ho1ele.s ertranjeros 

y cobraba en dólares( ... ) 

12.- Miguel Boo~. W revolución de GorbachO'o· cobra \idl a partir de la profecía Deutscberº ca 

PROCESO. EnM!xico. Núm. 575. Año 11. 9 no,icmbre 1987. p. 30....:5 



lAs revistas literarias empie:an a publicar algunos textos y 

biograf[a.r de autores per><g'.lidos y callados por Stalin y Br~jn<~'. 

(13) 

Tal vez sea éste el aspecto más reconfortanle que se 'i"e en la Unión Soviética. L'.! 

glásnost ha trascendido a lapren.s:i nacional e internacional. Sin embargo, para muchos esto 

es peligroso y dañino para la estabilidad de! país. 

Por otra parte, !a polfticade g!ásnost, 'claridad desde arriba', como argumentan A¡;nes 

Hellery Fercnc Feher, "no apunta a una abolición del monopolio de la toma de decisiones, 

firmemente mantenido en manos del aparato gobernante. El sistema del gran inquisidor 

será tal vez menos secretista pero ciertamente no menos autoritario". (14) 

4.· Economía. 

En términos de economía, quizá éste sea el programa más importante y radical de las 

reformas económicas en la Unión Soviética desde que Lenin intentó introducir la NEP en 

1921. Para la economla nacional, Gorbachov planteó durante el XXVII Congreso los 

siguientes objetivos fundamentales: 1) incrementar el potencial económico 

simultáneamente con su modernización cualitativa; 2) Modificar la polfúca inversionista; 

y 3) Conceder más iniciativa a las empresas al implantar el método de autogestión finan· 

ciera. (No sólo a las empresas: los estudios de cine, están también en camino de ser 

autogesth·os). En otros términos, se habló de una economfa de mercado, un proceso de 

privatización de la propiedad, derecho a la autodeterminación económica, que dicho sea 

de paso, ha propiciado criticas y despertado un re•isionismo ideológico en el sentido de su 

compatibilidad con el sistema socialista. 

13 .... An:nc Maric Mcrgier. ,,orlas calle! de MO!.Cú• en PROCESO! Mt:éro. N(lm. S1S. Abo 11. 9 aovicmbre 

19il7. p. 39-tS. 

14.- Agncs HcUcr y Fetcc Fcbcr. ~- p.12. 
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El propio Gorbachov declara: 

Y más adelante: 

La presente reforma concede al ciudadano el derecho a la 

autodeterminación económica. Nadie le impone nada a nadie, 

pues cada uno puede elegir, orientándose a sus deseos y sus 

posibilidades: ser empresario, trabajador asalariado en el sector 

público, o gerenie en una sociedad de accionistas, dedica= a Ja.s 

actividades laborales indfriduales o ser miembro de una 

coopera1iva. ( 15) 

El programa concede iguales posibilidades a todos. Pero no se 

debe ver en esta igualdad de pnsibilidades un análogo al 

ig'.mlitarismo. Es sumamente importante que el Estado no pueda 

ni deba rcpanir graiuilamenie sus bienes. ( ... ) Una panc de los 

bienes del Estado debe ser considerada como algo ganado ya por 

la población y puede concedérsele graiuitamcnle o por un pago 

meramenie simbólico. (16) 

La autogestión obrera consistirá en que !ns colectivos obreros y el director establecerán 

un sistema en el cual los salarios dependerán de la calidad, más que de la cantidad de los 

productos; de la utilización de la capacidad industrial, del ahorro de los recur;os, de los 

ingresos financieros de la empresa una vez lograda la producción. Como un proceso en la 

consecuci6n de éstos objetivos, el Pleno del Comité Central del PCUS, celebrado en junio 

de 1987 aprobó la Ley de la Empresa Estatal (agrupación de empresas). La Ley se articula 

en tomo a dos puntos: 

15.· ·oevoh'er aJ pueblo la propiedad y el derecho a la autodetcrmina.cióa ccooómic:a· en l'ROCESO. 

Mtlico. Níun. 724.17septiembre1990. p.38. 

16.- lbid. p. 39. 
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1) Se reduce el papel de la planificación centrali:ada; las 

empresas que muy pronto serán m1tónomas en el campo [man· 

ciero, deberán obedecer a las necesidades de sus clieme. También 

deberán ganar dinero y prescindir de los subsidios del Estado. ( ... ) 

Todo esto estimulará, en consecuencia, la competitividad. 2) 

Pronto se abrirá una forma de crédito. Se crearán bancos 

autorizados a otorgar préstamos a las empresas illteresadns. Por 

primera va podrán circular chequeras totalmente desconocidas 

en la URSS. (17) 

En septiembre de 1990, Mijail Gorbachov anunció, de nuevo, otro pan de reformas 

que, en 500dlas llevará a su país a una economfa de mercado. El plan de los "500dfas" es la 

combinación de dos propuestas de reforma. Nikolai Rizhkov elaboró una de ellas. L:i otra 

fue realizada por Shaialin, economisia no adscrito al buró político. Bajo el título "El hombre 

y la economfa de mercado", se resume el plan en 12 puntos fundamentales, entre ellos: 

1. Hacer un inventario de la riqueza nacional. 

2 .A través de la glásnost vender locales habitacionales, empresas 

pequeñas, talleres, tiendas. 

3. Vender parcelas de tierra. 

4. Luchar contra el dictado de los monopolios mejorando 

la calidad de los productos. 

5. Liberar los precios paulatinamente. 

6. Establecer un sistema de compra-venia libre de divisas. 

7. failar la subida de precios. 

8. Dar paso a los rendimientos de la propiedad: depósitos 

bancarios, acciones. 

9. Reorganizar el sistema de empleo. 

!O.Respetar la soberanfa de las repúblicas; tienen derecho 

a disponer libremente de sus riquezas. (19) 

17.- Mij&il GorbachO\'. '"Vemos coa seguridad un futwo• en Bolrtin lnformatfr<>d~ Ja Embajada~ la URSS. 

Mé>ico. Agenciad<: Prcoso N6Yosti. Año XU!I. Ntim. 3 (1295) marw 1986. p. 4-9. 

19.· "Dc.ol>cr al pueblo la propied.d y el derecho • ." Ob. cit. p.40 
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Como toda revolución, la perestroika ha provocado crisis. La m:ls aguda: la económica. 

La población siente inmediatamente los estragos de la crisis y, al mismo tiempo, la demora 

de los efectos benéficos de la reforma. Los problemas, sin embargo, aún no han 

desaparecido: productos de mala calidad, insuficiencia de vivienda. desempleo, descenso 

del producto interno bruto y sobre todo, la deficiencia en el abastecimiento de productos 

necesarios para la población. (20) 

s .. Política Interna. 

Una de las modificaciones m:ls notables que se han dado en materia de pol!tica interna 

afectó la conformación del Buró PoHtico. Gorbachov sustituyó a funcionarios que 

consideró ineficientes o comprometidos con el viejo régimen, por elementos de nuevas 

generaciones abiertas al cambio, aunque no siempre simpatizantes de la pe res troika. 

Entre los destituídos contamos a: 

4 de 11 miembros del buró poluico del CC del PCUS; 8 de 17 

miembros del Presídium del Soviet Supremo; 43 de 95 ministros; 5 

de 15 presidentes del Cosejo de Ministros de las Repúblicas; y 

cicnlos de funcionmios menores.( ... ) Además, Grigari Romanov, 

e.r jefe del partido en Leningrado; Dmitri Ustinov, ministro de 

D..jensa; VíkJor Grishin, jefe del partido en Moscú. .. 

20.· AlCUJJdra l'iá.nO\'a. •pcrcs:roik.a y abaslccimicoto• en La lomada Stmanal. Mtxico. No. 68. 30 scp

ti=btc 1990. p. 29-30. 

•Existen a1 metl()5 siete lugares diferentes para abutcccnc de productos de primera necesidad: 1) alma« o es 

espcciaJcs (spcW.ilnnyc u.prcdilitic1); 2) colectivos de tu.bajo; 3) Wnaccncs de Est:ado; 4) mercado de 

koljoz:Unos; 5) mcre:1do negro; 6) ticnd.l.5 especiales p;ira cxtr&njcros; 7) tiendas coopcralP.'ll. 
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Los nombramientos más notables fueron: 

Viktor Chebrikek en la KGB; lgor ligacho>' como secretario de 

ldeolog(a; Georgi Razomo,.ski como secretario personal del 

PCUS; Niko/ai Rizhkov primer ministro de la Planta Industrial; 

Vll:tor Nikona,., secretario de AgriculJura; &Iuard Shewudnad:e 

de Relaciones Exteriores; Boris Yeltsin jefe del panido en Moscú. 

(21) 

Por otra parte, el presfdium del Soviet Supremo entregó el 21 de octubre de 1988 un 

proyecto de reformas a la Constitución, que posteriormente sometió a discusión pública. 

El proyecto consistla en dos peticiones básicamente: 1) la institucionalización de un sistema 

presidencial, 2) la elección de un nuevo parlamento (Congreso del Pueblo) formado por 

dos cámaras: el Consejo de la Unión y el Consejo de las Nacionalidades. La autodisolución 

del Soviet Supremo fue innúnente. El objetivo de rehabilitar el Soviet de la Unión y el 

Soviet de las Nacionalidades fue conseguir mayor representatividad y apertura interior. El 

Soviet Supremo, fue entonces sustitu!do por el Congreso del Pueblo cuya conformación se 

estableció de la siguiente manera; 

750 diputados serán elegidos pormtantes en distritos geográ[u:os 

de igual poblaci6n; 750 serán elegidos por mtantes que reprc· 

senten a lar 15 repúblicas, territorios y regiones aut6nDmos en que 

vfren los más de 100 grupos de distintas etnias; y 750 fueron ya 

elegidos: entre ellas se encuentran Roy Med,.ede>' (historiador), 

Andrei Sakharov (representante de la Academia de Ciencias), 

Yuri Citemichenko (periodista de OGONIOK), y Yuri Afanas· 

saiev (historiadorysoci6/ogo). (22) 

21.· l..uc!a Lua.t. ·i... pretendida occi<lenlalización' en PROCESO. Mériro. 3 marro 1987. p.:JS.39. 

22.· Juan Maria AJpontc. ·1.a URSS: primera cr~i.s p<Y.>tclcctoral" en La Jom;Hi.l. Año 5. Núm.1643.11 abril 

1989. p.35. 
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Esta transformación se calificó como un verdadero aprendizaje de democracia para un 

pueblo habituado a candidatos únicos. Es la primera vez que los soviéticos podrán optar 

por dos o más candidatos. Es una promesa de democracia representativa reconfonante, sin 

embargo. las acu;.ociones hechas por algunos polfticos respecto al Congreso del Pueblo. 

fueron sorpresi•-as, desconcertantes; lo que no hace sino despertamos confusión y, al 

mismo tiempo, plantear la interrogante: ¿qu~ ocurre realmente en la URSS?; Boris Y eltsin 

y otros reformistas fueron eliminados, por lo que describieron las elecciones como es

talinistas-brejnevianas. D.:spu~s. Afanassaiev criticó los últimos debates como depri

mentes porque Gorbachov no permitió terminar los discui;os a los oradores cuando se 

presentaban notables diferencias y terminaba cmiando los asuntos a comisiones con el fin 

de bus= la verdad de un modo democrático. 

6.- El camino bada una cultura normal 

El camino trazado por la perestroika y la glásnost hacia una sociedad democrática y 

transparente conduce también a lo que Dmitri Furman, en "El miedo a la cultura o lo que 

la sociedad no quiso escuchar• (23 ), ha llamado una "cultura normal y adulta". 

Furman explícaque existe una tendencia natural, histórica e ine•itable de las¡,ociedadcs 

para conseguir su libenad, es decir, eliminar los temores bajo los que vive, y conquistar el 

acceso a cuqluier tipo de infonnación, ya que ·10 que esconde una sociedad y lo que teme 

son una misma cosa.• Restringir la libenad, prohibir y distorsionar la información no sólo 

conduce a una inestabilidad social sino que impide la <naduradón de la cultura, pues, dice 

Dmitri, la cultura normal asl como una sociedad estable se fundamentan en la libcnad 

informativa. Y afirrna: 

La sociedad aspira idefectiblemente a esa cultura, al igual que el 

niño madura idefectiblemen/e. (24) 

23.· Dmitri Funnan. él nüedo a Ll.cullura o lo que la. sociedad ooquU-0 cscucba.r· en la lomad.a ScnDJUIJ 

Mé.tiro. No. 46. ~ abril 1990. 

24.· lbid. p. Z3. 



Este tipo de aspiraciones han sido causa y consecuencia de conmociones culturales 

ideológicas derivadas, en ocasiones, por conquistas, revoluciones, que sobre todo, expresan 

el deseo de conseguir una cultura más rica, variada, libre de dogmas, censuras y 

prohibiciones. Aunque no siempre con resultados fa\'Orables: algunos movimientos 

revolucionarios masivos luchan por el acceso de la gente sencilla ala cultura, a Ja posibilidad 

de incorporarse a la creación provocando, dice Furman, un descenso en el nivel cultural a 

nombre de Ja democratizació!L 

A pesar de todo, sigue el investigador, es inevitable avanzar hacia una "cultura normal". 

No sólo es ineluctable: Ja URSS ya emprendió el camino: 

Emprendimos e.ste camino no en 1985, ni el 19 l 7, sino en tiempos 

dd zar Pedro !, si es qui! ne anles. La perestroika es una etapa en 

ese camino, como lo fue la apertura de Rusia aJ saber europeo 

bajo Pedro !, como lo fue la liberación de los sierms, como lo fue 

1905, como 1917, C[UI! acercó a una ingenie masa popular a la 

c:ul1uroyaJactivismosociaJ,ycomolofueeldesenmascaramienJo 

del c:ul1o a Stalin. (25) 

La contribución de la perestroika en la conquista de esa cultura es importante. No se 

trata de una masificación ni popularización de la cultura en el sentido de restar calidad a 

nombre de la democratización. Fundamentalmente se basa en una transparencia infor

mativa, en una liberación de dogmas y censuras, en una lucha antiburocrática así como en 

la obtención de una libertad autogestiva Una aportación profunda, tal vez irreversible. 

Gorbachov ha buscado apoyo en una parte de Ja sociedad soviética a Jaque, a diferencia 

de sus antecesores, ha otorgado mayor importancia y consideración dentro de su polltica: 

Ja intelligentsia Este grupo, dice Mijail, ha apoyado la reestructuración con entusiasmo. 

Calificada como una pane orgánica de la sociedad soviética, fundamental y con 

profundos sentimientos patrióticos, Ja intelligentsia ha tenido una historia dificil aunque 

ha logrado superarla de manera admirable. Entre las acciones emprendidas por la cúlpula 

gubernamental en favor de Jos esplritus humanistas contamos con la liberación de 140 
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disidentes a quienes se les pidió como única condición firmar un compromiso de respeto 

a las leyes del pals. Anc!rei Sajarov es el ejemplo m~ notable. La publicación de libros 

prohibidos: El DocJor Zhil'ago de Boris Pasternak. !.ns Hijos deArbat de Anaroli Rybakov, 

Triunfos)' Tragedia de Dmirri Volkogonov (biografía de Stalin), obras de Soljenirsin; así 

como la rehabilitación de personajes proscritos dentro de la Historia: León Trotski, Nikolai 

Bujarin. por citar algunos. El cine no ha sido una excepción : directores, obras y temas 

regresan a su espacio ,;tal: la libre expresión de la creación anlstica. 

El autor de Los Hijos de Arbat declara: Ton respecto a la libertad cultural, estoy 

convencido de que laglásnost puede llevara la URSS a un renacimiento como el de los años 

20y a un renacimienlo de las culturas nacionales.'(26) Chinguiz Aitmátov, jóven escriror 

soviérico, opina con entusiasmo que: 

El momento está lleno de esperanzas r de inquietudes. No para 

ajustar cuentas. El pcis tiene una gran opon unidad derenol·ación. 

( ... )Se asiste a una reno>·ación de las fuer.as cspintuales, itt1elec

tuaies y º'1!.ani:uth-as.(27) 

La respuesta de los grupos imelectuales a la perestroika no se hizo esperar. Un año 

despu~s de la procalarnación de las reformas de Gorbachov, agrupaciones de escritores, 

directores y actore" así romo cineastas, se reunieron para manifestar su apoyo a la 

perestroika al tiempo que, aprol'echando los aires de apertura, definieron y redactaron sus 

peticiones, denuncias, para llevar a cabo una reestructuración interna. Una de las 

agrupaciones imponantes que realizó tan.lifonnaciones internas de m~yor trascendencia en 

el campo de la cul!ura. no sólo den:ro del pais sino hacia el resto del mundo, fue la Unión 

de Cineastas. 

26.· Urk>$ Enrique Br3:\'0 ·una denuncia recorre Europa: cnltt'ois.ta con Anatoly Ribalovª ca l.JJ Jornada 

Sananal. Mf.tico. No. 59. 29julio1990. p. 15-19. 

27 .. Chin;uiz A,;tmJtov. ªHa; que aprender de Lc:cin_w • cnBoletVz lrzfomt.a!fro de Ja Embajada de.la UIUS. 

México. APN. A.Do XUll. Núm. l l (1315). n"'iembre 1987. p.15-16 
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In.- EL CINE SOVIETICO Y L.\ PERESfROIKA 

1.- Antesala de las transformaciones. 

En alguna pan e de su Lileraruro So1·iética Pos1er'.or a S:alin ( 1 ), Helen van Ssachno dijo 

que el alma rusa reflejaba sus preocupaciones en la literatura: "La literatura ha sido siempre 

el recipiente donde se mezclan todas las esperanzas silenciadas. la voz de la pro1esta abierta 

o cerrada. . ." 

Ahora además de la literatura, el cine se ha con»ertidoen una de las artes más utiliudas 

en la manifestación de las preocupaciones y los malestares del alma soviética. Tal 

aseveración procede únicamente de nuestr:J experiencia no como lectores Je la literatura 

soviética contemporánea que, dicho sea de p:i.c.o. 2~.n los ocdden:Jtes no conocemos com

pletamente, sino como espectadores de la ci~ema:ografiasoviética. Hemos tenido la opor· 

runídad de \•er reflejadas sus preocupaciones y obsesiones en sus pelfculas de una manera 

prodigiosa. Así que, ha.s1a ahora. el cine ha sido para nosotros la ventana que nos permite 

observar a la distancia. lo que ocurre dentro de la Unión Soviética)' la.' transformaciones 

en su cine. 

Poro después del llamado a la perestroib hecho por Mijail Gorbachov en los inicios 

de su mandato, la Unión de Cineasta< Sovit'::~o; fue la primera agrupación de índole 

artística en seguirlo. Emprendió el camino hacio su tansformación de una manera práctica 

)' veloz. Algunas otras corpor2ciones, como b de los escritores y teatrcros(2), si bien 

realizaron sus congresos reemucturadores tiempo después, no tuvieron la dimensión e 

imponancia que ha prorncado el V Congreso de Cineastas del 18 de mayo de 1986. El 

Congreso desató una serie de cambios importantes en todos los ámbi1os de b producción 

cinematográfica. Podemos considerar este suceso como la primera manifestación artística 

de la cultura SO\Íética en favor de la reestructuración, y como una de las expresiones mi.< 

interesantes de la perestroika en occidente. 

t. .. Htkn \'On Ss.J.choo. LJU'ra!llru Sanéllco Fosu.riora Stalin. Ediciones GuJdarrama.. Ma<lríd, &p.tña.1968. 

p.21. 

z. .. El vn Congrcs.o de l3 Unión de E:scritoreuc llevó a C3bocn junio de 1986, un mes de!pUé~ dd Cong;JCM> 

de Cineastas. 
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Los cambios, sin embargo, no fueron de 1 todo inesperados. Para muchos era ya urgente 

una renovación dentro de ta cinematografía. Otros percibfan que tos cambios se 

avecinaban, en parte, de bid o a ""1ios sfntomas de inconformidad y de crisis que se dejaban 

ver cada vez con más frecuencia e intensidad. 

Algunos de tos sucesos que anunciaron la proximidad del cambio fueron, por una parte, 

la premiaci6n de la película Ven y Mira de Elem Klimov, en el Festival de Moscú de julio 

de 1985;y por otra, la liberación de Mi Amigo frán Lapshin del realizador Alexéi Guerman, 

que después de estar bloqueada su exhibición durante cuatro años, fue presentada en dos 

pequeñas salas de Moscú en abril y mayo de 1985. (3) 

Antes del V Congreso de Cineastas, los estudiantes del VGIK (Academia Nacional de 

rine donde Einsenstein, Pudovkin, Dovshenko, fueron profesores) realizaron una 

manifestación en abril de 1986. Protestaron contra tos maestros mediocres y faltistas, 

propusieron que se imitara a nuevos profesores, y criticaron algunos programas de estudio 

inarnovtbles desde 1962. Pero no fueron tomados en serio. Después del Congreso, cuando 

el VGIK y Goskinó (4) fueron criticados por tos congresistas, resultó que los estudiantes, 

en gran medida, tenían razón. 

El malestar no era exclusivo de los estudiantes. Entre tos realizadores y personas 

dedicadas al cinc se asomaban ya serias protestas e inconformidades. Meses antes del 

Congreso se produjeron también ciertas criticas a ta producción fílmica, que intentaron 

hacerse públi<.".15; sin embargo, tas revistas y publicaciones dedicadas al séptimo arte ig

noraron no sólo esos intentos acusatorios sino todo et ambiente de malestar latente. Las 

publicaciones, controladas por Goskinó, constitufan ingualmentc, fuentes de corrupción al 

contribuir con el acaltamiento de los desencuentros. Por otra parte, cxistfa un grupo de 

cineastas al que se denominaba "tos intocables" porque a los criticas de cine no se tes 

permitia hablar mal de ellos. 

3.- Fran~oi.s ~ra. ·voyagc- da1U un dn!ma en mutation• 395-396. Parls. Francia, mai 1987. p.38. 

4.- Goslin6: Comit~ Es.tata! para la Cincmatografia. 



A la luz de estos s!ntomas, la cinematografía pared a atravesar u no de sus periodos más 

diffciles en su historia. En palabras de Klimo'~ 

Si el cine sa>-iético de los añas 50 y 60 se desamJlló en línea 

ascende111e, más tarde, éste de.sarro/lo, pese a algwws logros ais · 
/aám,fuedecayendo ysecomen=ó atrobajarcadaw::: más seguido 

para satisfacer los ónimós pancistas de deJerminada pane de los 

espectadores, apoyando yfona!ecWuín estas tendencias nefastas 

de la sociedad. (5) 

El público, por otra pane, expresaba dudas en relación con la prohibición y retiro de 

ciertas pelle1I!as. Según estadísticas realizadas en la URSS, la gente frecuentaba menos los 

cines debido a que el prestigio de la cincmatografla como ane babia dec:údo. Las razones 

se expresan de la siguiente manera: 

La mayoña de los filmes que se real~ahan eran grises y débiles, 

hechos para un espedador masfro en donde reglan los estereotipos 

y los efectos 1·ulgares. Esio provocaba disminución en la sen· 

sibüidad del púb/ico.(6) 

El director georgiano Gueorgui Shanguelaya declaró que el cine ;e convirtió tal vez 

en el más controlado y dirigido ideológicamente de todo el mundo: 

Cadaguióndebeseraprobadoporunode/oscomitésestcualesde 

cine establecidos en cada una de las 15 repúblicas. Son ellos los 

que tornan la decisión final. ( ... ) Para juzgar la viabilidad de un 

proyedo toman en cuellla su calidad tutística, su potencial com • 

ercial y su conlenido ideológico. (7). 

S.· E1cm Klimov. El W.t si<mptt <k~ <kciT Ja l'Udad. MExico. Ageocia de Prenu Nóvosti. 1987. p.4. 

6.· Marta Antonieta Barragán. ~ rccstruduiacióo de la URSS, para romper un cim: estereotipado y de 

efectos wlg.vcs' «>UNO MAS UNO. 9 at•l" 1987. p.23. 

7.· Harlan Kcooedy. •SO\iet Spriog', «>Film Comrn<nt. EUA. jumo 191!7. p.35. 
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La situación para los cineastas, la posibibilidad de realizar, se voMa cada vez más 

complicada y difícil: guiones no aprobados, películas almacenadas, trayectorias 

profesionales llenas de obstáculos. Era necesario buscar formas para lograr que sus guiones 

fueran aprobados, producidos y exhibidos. Algunos desistieron de la lucha y se sumaron a 

las condiciones de conformismo con guiones que complacían a las autoridades. Otros 

continuaron su desafío. 

El segundo filme realizado por Nikolái Konchalovski, La Felicidad de Asa, fue al 

mismo tiempo su primera película prohibida. El mismo declara: 

{La película/ Era Políticamente inaceptable. Era una historia 

ace1Caikcampesinosquehah/abanun lenguajeabierto--obseno, 

coloquial--, iU los campos de concentración, de las prisiones, y de 

la época de Stalin. No era una película disidente: era sólo la 

realidad. Pero tuve muy mala suerte. Cuando tum que ser ex

hibida, Kruschev habla sido reempla;:ado por el camarada 

Brezhnev y el deshielo comenzó a congelarse. (8) 

Esta experiencia obligó a Konchalovski, durante el resto de su carrera en su país, a 

tratar lemas de la historia nacional (Siberiada) o a recurrir a la literatura rusa (El Tw Vania). 

Esta actitud fue criticada por los que despreciaban las claudicaciones de este tipo. Más 

tarde, Konchalovsld emigró hacia Estados Unidos donde continuó su carrera. Para él como 

para otros, no sólo cineastas sino intelectuales, el exilio resultó siempre una posibilidad 

atractiva además de motivadora. 

Por su parte, realiudores como Andréi Tarkovski, Serguéi Paradzhanovy Otar Ioselani, 

enfrentaron las presiones de manera distinta. Eligieron un cine más personal. En ocasiones 

autobiográfico. El folklor regionalista fue también utiliudo por cineastas que eligieron 

este camino. Al parecer eran de las rocas alternativas para desafiar las presiones; aunque 

dentro de esas cintas aparentemente personales o folkloristas se filtraban, ocasionalmente, 

temas subversivos. Otros más se refugieron bajo la consigna "si no puedes decir algo 

directamente, disfrázalo, dilo en parábola". Así, la alegoría y la parábola se comirtieron en 

un recurso imaginativo y prodigioso para hacer cine. 

8.-td. 
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Sin embargo, siempre existía la amenaza de censura y prohibición que no siempre 

obedec!a a cuestiones político-ideológicas de contenido sino a camarederías )' 

compañerismo. 

En 1983 Otar Ioselani realizó en París Les Fm-oris de la Lune. película. en opinión del 

crítico nonearnericano Hartan Kennedy, surrealista acerca de falsificadores de ane, pros

titutas, crímenes y terrorismo. Se le preguntó: lporqué ir a París para hacerun filme como 

éste? A lo que respondió: 

No puedes hacer un fúm acerca del fraude, la corrupción o la 

prostitución en un país donde están prohibidas o donde en teorfa 

no aisten. Por eso la idea de hacer un espectáculo del lado 

anárquico de la naJUra!e:a humana está enturbiado por el hecho 

de que primero uno debe disculir que éstas cosas ex.rten. En occi· 

denle <lÚn cuando son ilegales lagenle sabe que c.ri.sten. (9) 

Paradzhanov es, en opinión de la crítica, el segundo cineasta más personas y con visión 

original después de Tarkovski. Su carrera ha sido de las más difíciles y penosas en la URSS. 

En los 60 hizo dos de los filmes má< imaginaiivos jamás hechos 

Sombras del Pasado y El Color de Las Granadas.Al terminar esta 

úllitna no pudo trabajar en 14 años. La mayor parte de ese liempo 

se la pasó en prisión debido a una serie de oscuras acusaciones de 

las que los corresponsales occidenlales sólo lograron iden1ificar 

una: la de su homosexualidad (ofensa punible en la URSS). (10) 

Sin embargo, sus películas han luchado por ser exhibidas en su pals a pesar de que 

han sido aclamadas en el extranjero, incluyendo La Leyenda de la Fonaleza de Surarn. 

(1983). 

La lista de cineastas vetados y exiliados crece aún más: Elem Klimov, l.arissaShepitko, 

Kira Murátova, Alcxéi Guerman, Tenguiz Abuladze, Gleb Panfilov ... 

9.-ld. 

10.- ld. p.36. 
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Las pelkulas enlatadas que en principio se pensaba eran pocas aumentaron sorpresi\·a y 

considerablemente. El drculo,icioso de la administración que estrangulaba a los cineasta.' 

se resume en tres etapas: 

/) Tu película no podr.l obtener financiamiento si no es 

ideo/6giramenie aceptable. 2) Si es[manciada y reali:ad:J puede 

noserahibida. 3) Si ese.rhibidasupúb/UopodrJsertan reducido 

que las discusiones y el entusiasmo no podrán crecer, por tanto se 

retirará de las paniallas. ( 11) 

A pesar de ese cúmulo de dificultades y condicionamientos, se produdan pelfculas 

interesantes y de elevada calidad, aunque no siempre corrían con buena suerte. En 

ocasiones se tiraban unas 15 copias --cuando lo normal son 700--, o simplemente se al

macenaba el original. Por fortuna. filmes buenos lograron salir a la pantalla grande y 

ganara;, merecido respeto. Por eso, hablar de un "estancamiento del cine so,iético" puede 

oner>e en tela de juicio puesto que nunca dejaron de producirse exelentes películas: Pie:a 

1nco11c/usaPara Piar.o.lfccánico, El Espantapájaros, Moscú no Cree en Lágrimas, Siberiada, 

,:ar citar algunas que, en palabras de Jorge Ayala Blanco, "eran signos ce cambio, los 

primeros reenfoques, los iniciales acercamientos a comportamientos desidealizados, Otra 

cotidianidad, distintas mentalidades .. : (12) 

2.· V Congreso de cineastas. Las transformaciones. 

Durante el V Congreso de Cineastas Smiéticos realizado el 18 de ma)O de 1986, los 

delegados y participantes expresaron severas crítica.< a la directiva de la Unión y al Comité 

Estatal para la Cinematografía -Goskinó-. En ese Congreso se asentaron las bases para 

una renovación de las agrupaciones y de la producción cinematográfica. El entonces 

dirigente de la Unión de Cineastas --creada aproximadamente en 1966 y que actualmente 

abriga a 6,500 personas-- Lev Kulijanm· inició la acostumbrada autocrítica de cada con

greso, calificada por la mayoría. y desde hace mucho tiempo. como autocomplaciente y 

falsa. 

12.· Jorge Ayal.l Blanco. ·oc elegías kgcnd:uill. jardines y otros dc$tOS colm.Jdos• en Sill:Pp!-'.!. La Cultura 

en México. !5 s.ep1icmbre 19SS. p. 5-i. No. 16S3. Año XXXII. 



Ante el discurso de Kulijanm· se alzaron voces inconformes que expresaron sus denun

cias, efecto del olejae de lib<rtad de expresión que empezaba a e>-pandirse por todo el país. 

Protestas y gritos. Sus principales redamos: la mayoría de los filmes que se producían eran 

grises, hechos para espectadores masivos. La crítica más común: el cine está en crisis, y las 

pelfculas de calidad, en su mayoría, están almacenadas. Debate en pleno. Se exigen des

tituciones y cambios, es decir, nuevas elecciones para elegir presidente de la Unión. \'er· 

<laderas elecciones que garanticen las transformaciones. En este sentido, el proceso de las 

elecciones había sido, hasta ese momento, un proceso antidemocrático en opinión de Elem 

Klimov quien comenta: 

A la ge ni e de 1' eniegaba una lista de candidatos y no sólo estaba., 

temerosos de votar conira ellos sino algunos "eces de abstenerse. 

Esta 1·e:, en el V Congreso hubo enormes listas de gente nominada. 

Y la elección fue 1·erdaderamente libre. (13) 

El realizador Elem Klimov ( 14 ), cuyas películas_hgonía y La DesP.edida se al

macenaron, fue elegido Primer Secretario de la Unión de Cineastas en sustitución de le,· 

Kulijanov. Klimov asumió no sólo la dirigencia de la Unión, sino que se comprometió a 

encabezar Jos cambios necesarios para reestructurar la cinematografía. El mismo define 

"reestructuración· como: 

Un mecanismo de un sistema que contribuirá. a e/ei•ar el nivel 

ideológico y anútíco del conjunto de cine, quitando del camino a 

las aficionadas, a ws oportunistas, a los 11egocíantes, para abrirlo 

ampliamente a ws creadores tallntosos, a los que saben escuchar 

)' atender nuestro tiempo, que crean filmes que responden al 

criterio de un ane "erdadero. {15) 

13.- Ekm Klimov. ·sad: in lhe URSS• coAmtricatt Film. EUA. Mar.::h 1983.. p.45. 

1.i .. EJ:m Klimo ... nació d 9dcjulio d: 1933 c:n S1aling:rJ.d0. En 1957 s.e diplomó en el lns.1itu1odc A\ilci6o 

de Mosdi romo inseciero. Dura.nle d~ silos ejerció esta proí~6n. al tiempo que colalx>r.:iba en l35 

r«b.cciones jU\-cniles de Radio !'-\;ici0nal y T el~'isi6o Central. así como en b Sociedad f'tlarmóniC3 de MC6CÚ. 

En 1.96.i ~ gaJuó romv Ji.rcctvr d1: cine ce; el ltbtit!.ltu Je Cmematog:r2fü (IEC). Fue Alumno de MrjatJ 

Romm. Sus cortometrajes El ,\.!J\io, /Cuidado: VulgaridaJ.~ fueron prem.Ud~ en íe'.f.livales CSlU.ldi.intiks. 

BicnyrtiJ1cs o Prohibido d PaJo a Enroñas, su primer hrgomctraje g:in6 dos prcnUos ea el VII Fc.sfr,-at de 

Cannes de FtlmC$ par3 ll Juventud. 

15.· \'íctor Romero Ccro·a.ntcs. ·La reestructuración dd cine w•iética· en DICJSE. ~o. 21) México. 

julio-<gOSIO 1987. p. 7. 



El camino hacia la reestrucruración se babfa abieno. Pero también las diferencias 

Ooredanylaco!l'T.0encia regida por el intento de instaurar un nue,·o modelo de producción 

comenzaba a dificulta=. 

En una conferencia de prensa realizada el 20 de junio de 1986, Klimov anunció la 

creación de una Comisión llamada de ConOictos encabezada por Andréi Plajov -crítico e 

historiador de cine-- e integrada por !'ikolii Gubenko, Ali Jamriie'" Nikita Mijailkov, y 

representantes de Goskinó. Dos meses después. el 9 de agosto, en unaentre,ista publicada 

en PRAl'DA, Klimov anunció también la creación de otra comisión: la legal o jurídica. 

Ambas comisiones tienen romo objetivo investigar sobre las cintas enlatadas y al

macenadas entre 1966 y 1980, y sacarlas en grandes tirajes. En principio, los integrantes de 

la comisión consideraron que habfa unas 15 pelfculas enlatadas. Posteriormente Klimov 

informó que rebasaban las 60: 

/Son/ películas que, como nosotros decimos, estaban en la 

"gawta", es decir, cuya crhibición fue prohibida durarue años por 

motivossubjcti\'OS, debido a estereotipos dogmáticos o ambiciones 

departamcr.lalistas. Hoy en día no siempre se logra comprender 

porqué estas cintas y sus autores fueron •·íctimas de la prohibición 

funcionaria, por qué se resol"íó de manera tan caiegórica su 

suerte. Por lo >isto, ellas no se ajustaban a las reglas del juego, es 

decir, nn reflejaban la dda de una manera fm·orab!e, positil'a, sin 

contradíccior.cs. Cuandc> unn "e estas películas entiende cuanto 

perdió nuestro cine )' nuertro espectlUÍDr. Si en su oportunidad 

estos trabajos \'effiC'es y sir.ceros hubieran sido mostrados, nuestro 

arte, estoy segoJro, hoy seria otro. 1 J ó) 

la tasca de las comisiones consiste también en leer los guiones que no fueron 

autorizados durante las administraciones anteriores, y decidir qué hacer ron ellos. los 

guiones que se encontrasen abascan todas las modalidades de la producción fílmica: las

gometraje de ficción y ronometraje, documentales, guiones para tele\isión, infantiles. 

In,·estigas sobre las carreras interrumpidas de algunos directores constituye, igualmente, 

una de sus labores. 

16-· Elcm KJJ=_ El dnt sicnprt dtb< __ p_ J6_ 
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Después de varias sesiones que culminaron en una junta directiva de la Unión de 

Cineastas (enero 1987) en donde se analizó la situación del cine, se elaboró el le>lo 

Venientes Fundamentales del Proceso de Trwisformación en la Cinematografía . El 

documento contiene, entre otras cuestiones, la propuesta de un nuevo modelo de 

producción basado en dos principios: democratización y descentralización; lo que implicó 

profundos y esenciales cambios en la cinematografía soviética. Elem Klimov explica breve· 

mente: 

( ... )el nuem modelo significa el tnínsilo de las reformas ad

ministratfras de direcci6n que han predominado en este periodo a 

las económicas. (17) 

Algunas de las propuestas más imponantes al nuevo modelo fueron las siguientes: los 

estudios deberán obtener mayor independencia financiera y creativa. La Unión de Cincas· 

tas tendrfa mayor intervcndón en el proceso creativo decidiendo sobre qué se va a filmar, 

cómo y quienes deberán panicipar y dirigir. En panc, esta política persigue restar a 

Goskinó el poder de controlar la calidad artística; lo que singnifica que, después de veinte 

años de creada la Unión de Cineasta.;, toma por primera vez en sus manos la selección de 

las cintas que se van a producir en adelante. Además, según el nuevo modelo, la labor de 

Goskinó será a manera de supervisor del desarrollo de la producción, como coordinador 

de los estudios, como garantizador del suministro de implementos técnicos a Jos estudios y 

a las producciones, se empleará en lo relacionado con las importaciones y exportaciones 

fílmic;ts,y por último, realizará los encorgos estatales, 

-películas de lema polftico-propagandlslico-- pero siempre en combinación con la Unión 

de Cineastas. Por otra parte, y siguiendo las propuestas hechas por Mijail Gorbachov, Elem 

KJimov propuso que el secretariado de la Unión, incluyendo al Primer Secretario, debe 

elegirse cada cinco años, lo mismo que la parte artística del Consejo de Dirección de 

Goskinó para que la gente no permanezca inmutablememe en altos cargos. 

La relación entre la Unión de Cineastas y Goskinó también está contemplada dentro 

de las reforma.<. Esta convivencia ha sido difícil y conflictiva. En un artículo publicado en 

la revista norteamericanaAmerican Film, KJimov hace el siguiente comentario respecto al 

único productor en la URSS hasta antes de las reformas: 
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Es wi monne apar010 de gente cuyo principal trabajo ha suw el 

de meter sus narices metidas en los procesos creatñm. La presión 

de este organismo se voMá tan fuerte, tan abrumadora queal final 
los cineastas se rebelaron contra él 02 el Congreso. (18) 

En una propuesta de convivencia más cordial, Klimov declaró que es indispensable 

trabajar en colaboración con Goskinó aunque en condiciones diferentes a las que se venlan 

dando. Gosldnó, por su parte, elaboró su plan de desarrollo para los años siguientes, 

tratando de responder a las propuestas del nuevo modelo. Pero los desacuerdos no se 

hicieron esperar. Para algunos realizadores reformistas el proyecto estatal era aún an

ticuado, formulado según los viejos criterios. Como respuesta, Goskinó no aceptó del todo 

las proposiciones hechas por la corporación que dirige Elem Klimov, quien imenta explicar 

la urgencia de un nuevo orden, de la siguiente manera: 

( ... )con el viejo sistema era másfácilymáscónu:xio dirigir y más 

difícil encontrar quién era responsable de la prodJJccifm de obras 

mediocres. LDs dirigentes de Gosldnó o no comprendieron o no 

esrán listos para tomar en consúieración los derechos de la Unión 

decreadores. (19) 

El mismo dirigente hizo hincapié en que la confrontación con Goskinó no conducirá 

a nada bueno, y que su disolución es impensable. No por un "respeto demagógico" a una 

institución estatal, sino por lógica. ya que en una potencia cinematográfica como la URSS 

--39 estudios distribuidos en las repúblicas federadas-- es imprescindible una 

centralización balanceada pero no hipertrofiada. 

Por fortuna, poco a poco ha cambiado la política de Goskinó. El actual Ministrode 

Cinematografía, Alexandr Kashmalov (quien sustitiyó a Filipp Yermash en septiembre de 

1986, acusado de haber prohibido pelfculas comobgonía y Terna), en cooperación con la 

Unión, ha decidido conceder libertades creativas y económicas a los esrudios para que 

puedan asumir plena responsabilidad por la creación de pelfculas, poniendo en práctica el 

nuevo modelo; éste establece que el gobierno entregue a cada estudio una cantidad de 

18.· Elcm Klimov. •saclt in \he URSS• Qluij. p-15. 

19.· Vklor Romero Ccrvaates. ~ p.8. 
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dinero para comenzar sus actividades autosuficientes, luego de algunos años se espera que 

hayan creado su propio capital. La única fuente de ingresos serán las utilidades que den 

las recaudaciones en las salas de cine cuyas tarifas t~ndrán que aumentar. Así, por decreto, 

en abril de 19891os estudios entran en la "autonomfacontable"(20). El tránsito al autofinan

ciamiento llevará al cine a un nivel cualitativamente nuevo y al parecer experimentará las 

condiciones de un cine comercial; sin embargo una interrogante surge ante este tránsito, 

una preocupación común ya entre realizadores: lse producirá un cine de mejor calidad? ... 

Klimov intenta responder: 

La primera cooperativa. 

Todo depende de/gusto del público. Pero no conocemas a nuestro 

espedador, y por ello no sahemas organizar el contacto entre la 

cinematografia y el auditorio. Pero a medU/a que se introduzca el 

nuevo modelo, los sociólogos van sumarse al proceso 

cinematográfico estudiando la coyuntura del mercado en la 

distribución, la tipología de los fúmcs y de los espectadores lo que 

vendrá a sustituir los anacrónicos principios de planeación 

temática. (21) 

En Moscú se ha creado una nueva posibilidad de producción cinematográfica: la 

cooperativa. La primera cooperativa soviética "Fara", cuyo director es Rudolf Frúnlov, se 

encargará de la filmación y distribución de pelfculas. El financiamiento de esta cooperativa 

está a cargo de los miembros de la propia cooperativa, del Fondo de Cinc de la URSS, y 

sobre lodo, de créditos estatales. En cuanto a la panicipación de actores, directores y 

guionistas, Rudolf Frúnlov comenta lo siguiente: 

20.· Laurcnt Daniclou. "1985-1989: les annts ptrestroW.• ca CaliiCJ du cinbn.a. Specia.J URSS, cinc 

pétestroib: le rideau déchirc•. suplémmcat au 427, París.. Francia. jan\for 1990. 

21.· Elcm Klimov.EJ cint sicnpt'ttkM ... p. 13. 
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(-Jno SI! ~ en la r=esidad de gastar fuer.as Y tkmpo "" 

b.charCOlll1'a los bur6cmlas del d= (-)la of==mos bumos 

CDlllrr1lCS. ~ los cálaJo.s ~ ltemo.r Mdw, en caso de IDler 

b:iso la pd!ada, los aaores , inlirpma taidnfn honorarios 

nwdw~de la awidadmáxima ~tilos pudaiganaren 

¿ .sütD7l4 de GasJcinó de la URSS. (22) 

Dcnuo de sus pro)'Cctos se cuenta coo un trabajo documental sobre la vida del bardo 

Alcxandr Gálid!, cuyas canciones fueron prolubidas durante el estancamiento, lo que le 

obligó a emigrar a Parls. Mantienen tambi6! negociaciones con el maestro Scrguti 

Paradzhanov. Se abre as! una posibilidad llW de producción filmica. nueva, prometedora. 

Un.o na tau luu:b o«:idont._ 

Otro aspecto que contempla la reestructuracióo cinematográfica es la posibilidad de 

exhibir dentro de la URSS pcllculas occidentales. Hasta el momento, dice Klimo,·, •sólo 

hemos comprado pclfculas malas occidentales. Por eso negociamos la compra de pcllculas 

exelentes". Esta actitud va dirigida, en gran medida a levantar los prejuicios y restricciones 

ideológicas impuestas hacia las pellculas extranjeras. En febrero de 1987, durante su visita 

a París, Klimov comentó en conferencia de prensa que muy pronto los cinéfilos soviéticos 

verían pcllculas no sólo francesas sino de todo el mundo. Posterionnente, se anunció al 

pueblo soviético la exlubición de pclfculas nunca antes vistas; entre ellas figuran nombres 

como Y lA Nm·e Va, Ginger y Fred, Ocho y Mtdio, de Federico Fellini, -por cieno, ésta 

última cinta fue exhibida por primera vez en el Festival Internacional de Moscú obteniendo 

el primer premio, sin embargo nunca fue presentada públicamente en Ja URSS-, autores 

como ChabroL Buñuel, Antonioni, Bcrgman, Cbaplin, Orson Welles, Kurosawa, Milos 

Forman y el propio Tarkm~ki son esperados en el pafs de los soviets. 

la presentación de pellculas soviéticas por todo el mundo es también una medida 

interesante e importante. Klimov promovió, en una visita a Los Angeles y Nueva York, Ja 

22.- Ta1W>a S..riubya. "Primua coopcntiv> áncmalogrl.flCl" ea FiJms S<Mllkos 12/118 M<!xioo Sovcs· 

ponfilm. diciembtc 11168. p.U 



más grande exhibición de nuevas y viejas cintas soviéticas en esas ciudades. lo mismo 

ocurrió en Italia, Francia, México y varios países más, como parte del objcti\·o emprendido 

por la Unión: promover una nueva imagen del cinc soviético. 

En relación con el enclaustramiento que significó por allos la prohibición de cintas 

extranjeras en la Unión Soviética, es indispensable anotar un tesúrnonio fundamental en 

la vida de la cincm.atograf!a soviética: 

En su libro Scu/ptillg in Tune, Tarlcovili ret:uuda sus días de 

estudiante en el lnstitulo Sovihico de CiMmaJogrofla de Moscú: 

"No >damos suficienla p&cuJas (y ahora enJiendo ~ los cr

tudiantcr ckl ln.stituUJ ven aún nwws) porque los nuJejltnr y las 

autoriáadcr tenÚl/I la penúciosa influencia de las ~lfcu/as oc

ddentalcr ( ... )por supuesto que cr absurdo. lCómo podía uno 

ignorar el cine mundial conlemporáneo y aún as( co1n"ertirse en 

profcriona/7 Los crtudianlcr están limitados como si fueren as( a 

inventar la bicicleta". Paradójicamente, al "er las ~lfculas de 

Tarlcovili o Paradzhanov, uno piensa que ellos inventaron la 

bicicleta. EllosCrr!aronun crtüodnonatográfo:oynarralivo -sur

realista, onírico, poético- sin parecido alguno con lo hecho en 

Occidente. (23) 

Este encierro al que han sido sometidos ''lirios cineastas o estudiosos del séptimo arte, 

tal vez afortunado, ha permitido al cinc soviético-como lo ha insinuado Harlan Kcnnedy--, 

crear su propio lenguaje; una escuela onírica, poética, heredada no desde Tarkovski o 

Pradzhanov sino desde Einsenstein, Pudovkin, Dovzhenko, hasta nuestros dfas. El 

enclaustramiento ha beneficiado el desarrollo de un cinc casi puro, sin contaminarse de 

"cines forasteros", y al mismo tiempo le ha permitido conservarse. Sin embargo, aún cuando 

abra sus ,·entanas hacia Occidente, la cinematografía soviética se enriquecerá. pero la 

escuela poética estará presente todavía por algún tiempo. Espero. 
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Como consecuencia casi natural de las reformas, se han liberado una serie de temas 

antes prohibidos; drO\fdiccción, prostitución, culto a la personalidad, (el homosexualismo 

es aún un tema esperado en el cinc). Algunos de estos problemas sociales se cre!an inexis

tentes en la Unión Soviética. El poeta Evgueni fa1UShenko hace un comentario al respecto: 

Me agrada que úllimamente en la lileratura, en el 1e111ro y en el 

cine aparezcan personajes nuems. Asistimos a un prrxeso de 

supresión de los tabúes declarados en su tiempo y no sólo a lemas 

sino también a personajes determinados. Tales son los 

merodeadores del poema "Fosso" de Voznesenski; los recokdores 

delcáñamodelanuevaobradeAilmálov;/oesco/aresenfurecidos 

en la peUcu/a ~rgQJ; el médico del fúme Cartas a un 

Hombre Muerto y los soldados de tropas punitivas en~ 
(24) 

Aesta lista podemos agregar el personaje femenino rebelde y nada ejemplar de la cinta 

La Pequeña Vera Vera, los jóvenes drogadictos y '-agos de Bajo en Ck/oA...'Ui, o los gangsters 

citadinos, corruptos de Reyes del Delito. 

La crítica. 

La crítica o la prensa cinematográfica, uno de los aspectos vitales en el cine se ha convert

ido en blanco de transformaciones a la vez que en arma reformista. Existía, como ya se ha 

mencionado, un grupo de directores llamados "intocables", ya que a la critica no se le 

permitía hablar mal de ellos añun cuando sus obras fueran mediocres. La reforma con

templa la revisión y remodelación del funcionamiento de las revistas de cine que se en

contraban bajo el yugo de Goskinó. Varios directores y redactores de estas revistas fueron 

removidos. Y según varios testimonios, se volvieron más interesantes. Sovietskaya Kultura, 

periódico del CC del PCUS que aparece tres veces a la semana, publicará semanalmente 

desde el J• de enero de 1988 un par de páginas dedicadas exclusivamente a los problemas 

del cinc. 

24 .. fa'gucni Evtw.bcnk.o. "'Los intelectuales y la reforma de Gorbach~ y •El derecho a la diverMdad• en 

SIEMPRE! "La Cultura en M~'. lS abril 1987. p.36-38. No. 176-1. Año XXXIII 
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Víctor Dyomin, nuevo presidente de la Asociación de Crlticos Cinematográficos 

Soviéticos, comenta acerca de las dos re,istas más importantes dedicadas al cine: El Arte 

~(mensual) y Pantalla So'iética (bimestral), que siempre estuvieron controladas 

porGoskinó "cuandodebieron estar bajo criterios de la Unión de Cineastas que nunca tuvo 

control sobre ellas", y agrega: 

Cualquier funcionarin de Goskinó, no sólo su presidenu, sino 

digamos el responsahk de la distribución tmia derecho a suprimir 

o censurar punlíls de coniro"erna que afea= sus inureses. 

Todo esto pro>'OCÓ una sel'era crWca el invierno y primm•era de 

1986aniesdenuestro VCongreso.(25) 

Las revistas guardaban silencio acerca de las fallas de Goskinó y alababan las 

atrocidades de los directores mediocres. Los funcionarios de Goskinó, por su parte, 

escriblan cartas dirigidas a sf mismos en las que alababan esas pellculasy luego las 

publicaban ea las secciones de las supuestas cartas de los lectores. Con la reestructuración 

ralizada en estas revistas, Jos editores de~ y ~tu\ieron que renunciar. Los 

nuevos directores de las publicaciones, Konstantin Schebakovy Yuri Rybakov, han seguido 

las ideas propuestas por la Unión de Cineastas en cuanto a liberarydemocratizar la opinión 

en las revistas. 

El Festival. 

El Festival Internacional de Cine de Moscú, fue también centro del proceso de las trans

formaciones. Los problemas que presentaba este festival eran fundamentalmente los 

siguientes: los filmes se relegaban a un segundo plano en aras de otras acti\idades que poco 

tenfan que ver con el arte cinematográfico; la cantidad de pellculas era más importante que 

la calidad y la selección no era muy rigurosa; además se otorgaba una alta cantidad de 

premios con la intención de no ofender a nadie. 

25.• AJe.xandr Balchan. ·Mad Rus.U.u\• en film Cornmrnt. EUA. junio 1987. p.49 
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Durante el XV Festival de Cine en Moscú Gulio 1987) muchas actitudes cambiaron. 

Si antes el Festival duraba 15 días ahora permanece sólo 12; son mucho menos las películas 

inscritas; los presidentes del jurado fueron Roben de :Siro para largometraje de ar¡;umen

to, Parwati Menan (indú) en filmes para niños y jóvenes, y el escritor so,iétko Alés 

Adamó,;ch para documentales. Se otorgaron únicamente cuatro galardones: Gran premio, 

Premio especial, Mejor actuación masculina, y Mejor actUación femenina. Al margen del 

Festi'"a! se presentaron cuatro muestras retrospectivas: una dedicada al 70 aniversario de 

la Gran Re-·olución Rusa con cintas ~éticas y extranjeras; las obras del director italiano 

Giuseppe de Santis; peUculas del actor Gian Maria Volante; y los filmes de Andréi 

Tarkovski, se incluyeron J:i2mlru y Sacrificio -filmadas en el extranjero--, Solaris y 

Andréi Rubliov fueron exluoidas en sus versiones originales, sin las alteraciones a que 

fueron sometidas las copias para la exhibición pública 

A casi tres anos de emprendida la reestructUración en el cine Klimov comenta, sin 

embargo, que no todo ha tenido éxito: 

( .•. ) pn:valecen aún problemas de lentitud y estancamiento. Pesó 

la inexperiencia en la prrparación de una serie de problemas a la 

hora de ptesentarlos a discusión, prevaleció el enfoque crúico

emoti"o sobre el analúico y de organkación. (26) 

26.- Elcm Klimov. "El <in< rianprt d<b<-. p.14. 



3.· Dos nrtlentes: desconge!amlenlo y nue»o cine so>iélico. 

La tarea que emprendió la Comisión de Conflictos de dcsenlatar las pefculas vetadas 

produjo sorpresas gratas. Estas cintaS producidas diez años atrás aproximadamente, son las 

que ahora salen a las pantallas y otorgan al cine so•íético una imagen contemporánea. 

Todos esos filmes. exhibidos ampliamente en Moscú y varios países, son discutidos y 

comentados en todas las publicaciones dedicadas al cine. 

Los efectos de las transformaciones sobre la producción y exhibición del cine, produjo 

al menos, dos vertientes: por una parte las pel!culas desenlatadas (algunas tuvieron que 

reeditarse porque se encontraron inconclusas o mutiladas) y fueron exhibidas inmediata· 

".lente. Esas cintas poseen las características del cine smíético tradicional; conservan el 

:irismo yel lenguaje del cine so.;ético poético, metafórico, que ha permanecido en él hace 

ya tiempo. Por otra parte, se originó un cinc nuevo que se produce a partir, digamos, de los 

·fectos de la perestroikay de la gásnost; un cine que en principio podemos diferenciarlo 

por su naturalismo, en ocasiones, por su crudo realismo en el manejo de temas liberados, 

pero sin perder aún el lirismo. Ambas vertientes con\·iven en las pantallas no sólo de la 

Unión Soviética sino al parecer, en no pocos paf ses del resto del mundo. 

Estos dos rúveles de florecimiento no han abandonado el carácter o concepción que 

tienen los realizadores so.;~ticos: no como una simple forma de entretenimiento sino como 

un medio para expresar preocupaciones latentes, sean históricas, pol!ticas o sociales: 

Una de las ventajas reales del sistema socialista ··dice Alexéi 

Guerman·· consiste en que nosotros nos podemos permitir educar 

al hombll! por medio del arre. Sin pensar para ello en la taquilla. 

A mi en ese sentido, me inquieta la ten/IJ!iva de comercializar 
nuestro cine. Asf se perderá mucho. (27) 

En realidad, Ja posibilidad y casi seguridad de comercializar el cinc es un riesgo que el 

nuevo modelo y los aficionados al cine so.;ttico debemos corr~. inevitablemente. 

21.· Alex6 Gucrman. 9Tan diiíci.I es cxp1ic:arJo, como fáci.J es respira.e• en Fílm.s Sm#1ico1. &'88 Mfxico, 
SO\-exportfilm. agOS10 1988. p.14-15 
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Dtscongelamlento. 

Lamayorparte de los realizadores cuyos filmes fueron ,·etados, pueden considerase como 

una generación formada en los años 60: 

Klimov, Guuman, Panfilov, Abuladu son creadores CU)U> 

croios se fonnaron en U>s tlJ, época en que~ UJs principios 

básicas de UJs que se ha traducido ot UJs cambios actuales, por e.so 
no han 11egado con las manos wzcfas sino con fema principios 

Clltísticos y humanos. A esta gmaación perunue también 

Tarkovski quim por mucho tiempo pennaneció fuera de la his· 

toria de la cinematografia. (28) 

La liberación de las cintas enlatadas de esta generación fue denominada por algunos 

observadores como la "rehabilitación de los cineastas malditos", quienes sufrieron durante 

20 años bajo el régimen de Brejnev. Aunque antes, la indecisión y dudas de la polftica 

cultural de Nikita Kruschev permitieron la realización de cintas como La infancia de lván 

(61) de Tarkovski; Historia sobre las cosas de Joselani; Calor (62) de Larissa Shcpitko; 

Bienvenidos (64) de Klimov; y Sombras del pasado (64) de Paradzhanov. A pesar de los 

obstáculos que durante dos décadas fueron colocados en las trayectorias de éstos y otros 

realizadores, esta notable generación ha sobrevivido. 

En los párrafos precedentes citaremos algunas de las películas representativas de esta 

primera venientc. 

Agonía (74-82) de Elem Klimov narra los últimos dfas de la dinastía imperial rusa de 

los Romanov y su relación con la figura de Rasputln, famoso aventurero favorito de la 

familia real. La descomposición social y moral de la sociedad aparece como trasfondo de 

esta historia. El historiador Andréi Plajov en su libro EJ cine so1·iético, comenta respecto a 

Agonía lo siguiente: 

28.· Oiga Gtlil>Uya. •EJ pro<X$0 de las tramlonnaciones ea el mundo de Lt paDtalla• en URSS: Bol<túi 

/nfomuzti10 tk la Embajada. Mfxieo. Agencia de Prensa Nóvosti agosto 1987. p.30. 
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Durante décadas, las películas sobre la Gran Revolución 

Socialista de octubre han sido el orgullo del cine sm-iético. ( ... ) 

Pero en las últimos años el cinematógrafo se resiste a utilizar 

nuei·os testimonios documentales sobre ésta época. Prefiere 

canonizar las formas épico monumentales ya conocidas. En este 

conterio llaman la atención las intentos de aplicar un detallado 

análisis aJtútictH!ocumental a acontecimientos que figun:zn en las 

anales universales del siglo XX Elem Klimov realizó un u

poimento de ese género en la pellcula LA~ (29) 

LA despedida (83) fue concebida como un film que realizarla Larissa Shepitko (esposa 

de Elem Klimov) quien obtuvo el Oso de Oro de Berlín en 19TI por su película Ascensión. 

Después de su muerte en un accidente automovillstico en 1979, Klimov continuó el trabajo 

de LA despedida, concluyéndola en 1983. la historia, basada en un relato de Valentfn 

Rasputín, se teje en torno a la destrucción de una isla llamada Matiora. Una serie de 

confrontaciones entre lo tradicional y la modernización, el arraigo espiritual con la tierra 

natal y la naturaleza dan vida a una película emotiva y visualmente muy agradable. 

Paralelamente a LA despedida Klimov realizó también el documental Larissa; cinta 

póstuma dedicada a su esposa. Algunos observadores de la cinematografía soviética hacen 

notar la influencia de estos dos filmes en la realización de la siguiente pelfcula de Klimov: 

Ven y mira, arguyendo que el estado de ánimo en el que se encontraba el cineasta y el 

ejercicio continuo de su estilo contribuyeron en la concepción de la cinta. 

Ven y mira (84-85), aunque premiada en el Festival de Moscú de 1985 fue tambifo 

retenida durante cuatro años. Película de fuerte lirismo, basada en elRelatodeJatyn deAlés 

Adamovich, "traslada a los espectadores a los años de la Segunda Guerra Mundial cuando 

los hitlerianos borraron de la fa:z de la tierra en la Bielorrusia ocupada, 628 aldeas y 

quemaron vivas a 83 núl personas. En su cinta, Klimov muestra a través de la mirada del 

adolescente Fliora, la tragedia de una de esas aldeas." (30) 

29.· Andrci Plajo\'. El dn~ smittico. Mtxico. Agencia de Prensa N6'."0Sli. 1988. p. 432 

30.·Anuario URSS 1987. Agencia de Prensa Nóvosti. Mosco. p. 250. 
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Cuando la pclicula se mostró en M:mnbeim durante los Dfas de la Cultura SO\iétk:i 

en la República Federal Alemana, se desató la discusión. Fue realmente impresionante 

para los espectadores alemanes -dijo Klimm·-, algunos excombatientes que hablan par

ticipado en la guerra decían:• ¿para qué hUJ'b'..r en ,;ejas heridas?", y los jó,·enes -rontinúa 

Klimov- reprochaban; inos engañaron·- no nos contaron lo que hicieron aun 

Tema {79-U) de Gleb Panfilov fue premiada con el Oso de Oro y el Premio de la 

Asociación Internacional de Prensa Cine1ru1tográfica en el XXXVII Festival de ~rlln 

1987. 

/En lapelkula] al presmtar d mundo de KimYesmin como una 

complicadareddediferatJestensioMS¡)jjcoJógicas,Panfilm•p/as

malahistoriadeldo/orosomcuentro.Uunesoüorconsigomismo 

Ue-.-ándo/o a una lúciáa reflaión dd conflicto enJre la creatividad 

1111ísticaylas demandar de la co/edfridad. (_,¡El héroe no l/em 

d nombre de KimYes<nin por casualidad, d per.;onaje nació en el 

mismo día en que el gran poeta mso Serguéi Y esenin se suicidó. 

(31) 

Alexéi Guerman de aproximadamente 50 años de edad realizó hasta antes de la 

pcrestroika, tres pcHculas: Unaduraprueba(71), Veinudúlssfnguerra {76),y /\fiami¡;o fran 

J.apshin {82). La primera, exhibida en 1986, fue proclamada por la crítica soviética como la 

mejor pcHcula de ese año. Sobre el tema de las colisiones dramáticas en los años de la 

Segunda Guerra Mundial, Guerman presenta la historia de un soldado alemán que se 

convierte en prisionero de guerra y más tarde en traidor a su patria, pues se transformó en 

héroe al combatir al lado del ejército ruso. Un héroe, si pero un héroe negativo. Razón 

fundamental que le ocasionó dificultades para su exhibición en la Unión Soviétic:i. Con 

Veinte días sin guerra Guerman alcanzó aún más prestigio. Basándose en los temas de las 

novelas y diarios de guerra de Koostantin Simonov, se planteó describir el estado del alma 

del hombre durante los períodos de descanso bélico. Una sensación de penuria y 

descomposición moral de la gente es lo que emana de la cinta. Andréi Plajov comenta 

acerca de esta pelfcula lo siguiente: 

31.- Brcnda Bollang. '1<limov wl co.' ea Film C-ni. EUA. jwüo 1987. p.40. 



Diríase que restituyó /aguerra /JasÓJltÚJse en sen.sacioMs: sonios, 

olores,fruses casuales que constituyeron una especial estcrmfunw 

de aquella época. ( ... ) Un acombaliente que habfa quedado ciego 

recordaba los sonidas con precisión, recitaba poemas e inur • 

pretaba canciona como en la guerra. { 321 

Tomando '-arios relatos del famoso escritor Yuri Guerrnan, su padre, Alexéi realizó 

Mi amigo Jvári ú:pJhin. A diferencia de sus anteriores cin!aS btlicas, recreó los aJlos 30 

intentando romper-a juicio de Andréi Plajov- el estereotipo según el cual los hombres de 

esa época eran deportistas y alegres. Utilizó dramas de amor, desiluciones, enfermedades, 

así como conflictos sociales, en una historia densa y complicada ~ctcr!stica de Gucr· 

man-donde se teje una trama detectivesca en una ciudad de provincia: un grupo de policlas 

a la caza de bandidos fugitivos. 

Sombras del pasado (64) del realizador armenio Paradz.hanov es una cinta inspirada 

en la no,·ela Las sombras de los ancestros ofridados. Recrea, en un publo perdido, el tema 

del amor trágico en una bella y Urica peUcula que rescata el folklor y la sensibilidad de una 

cultura. Al terminar su última pcUcula producida en los años 60, El color de las granadas 

sobre la ,;da de un poeta -y "prácticamente como un intento de escribir en un nuevo 

lenguaje jerogHfico para el cine· -[33], Paradz.hanov no pudo trabajar más. Como comen

tamos en páginas anteriores, fue sentenciado a prisión debido a una serie de acusaciones 

basadas en su homosexualidad. 

Paradz.hanov es considerado como el primer cineasta en señalar el grado en que el 

folklore y la tradición local podían convertirse en una fuente de riqueza visual que haría 

notables aportaciones a la cinematografia nacional. La leyenda de lafonale:a de Suram (83) 

que nuevamente presenta problemas para su distribución-pues se descubrió que tan sólo 

había 61 copias para toda la URSS- narra el antiguo cuento georgiano de una misteriosa 

fortaleza que impide ser reconstruida a sí misma. Y continuará derrumbándose sistemática 

y misteriosamente si no se empareda vivo al más hermoso de los jóvenes del pueblo. 

32.· ADdrci Pt.ljov. ill!...s;it. p.60. 

33.· Hartan KeMcdy. Q!i...m. p.30. 
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EJ espaniapájaros (83) es otro extraordinario filme dcsenlatado dirigido por Rolan B)·kov 

(actor y director de cine). La pellcula S< centra en la 'ida de una niña una y ;u relación 

con sus compañeros de clase. Los principios morales de una, heredados del abuelo, le 

impiden denunciar al culpable de un robo en el salón, y para ¡.al\'ar al ladrón'° acu;a a ;f 

misma por lo que es perseguida por sus propios compañeros que le han apodado • cspa..~

tajo". Cuando se descubre la verdad. ella junto con su abuelo han enúgrado, pero son 

reivindicados en su asuencia. Jorge Ayala Blanco, en un anfculo publicado en Siempre! 

realiza el siguiente comentario acerca de la película: 

~ajg es una alegarla de la persecusión política en la URSS 

que se atrevt! a refrindicar hasta a los que salieron huyendo. 

E;Pfilllili12 es un desesperado testimonio de la perplejidad 

maníatadadelasprimerasgeneradonessocialistasan1ela1io/en

cia y la crueldad que despliegan lo.< jó1•enes herederos del 

'milagro".Esunaal'iesaydesafiantefenomenologfasobree/com

portarrúento del perseguido, su imposibilidad de de[ensa sin com

ponarse como culpable, los mecanismos psicológicos de su 

abyección reactiva (Lena participa en su propia quema como 

Judas, se rapa para ser un verdadero espantajo e irrumpe cual 

acuafiestasen el baile). /34} 

Cartas de un hombre (85-86), primer largometraje de Konstantin Lopushanski, fue 

galardoneado con el Gran Prenúo de la Asociación de la Prensa Cinematográfica en el 

XXXV Festival de Mannheirn 1986 y con el Prenúo Especial en el Il Festival de Troya. La 

historia nos advierte sobre las consecuencias de una fatal guerra nuclear en donde hombres, 

animales y vegetación han desaparecido de la Tierra Los sobrevivientes habitan el subsuelo 

en especie de refugios esperando la muerte. Un grupo de niños con problemas psicológicos 

-no hablan, casi no comen- parece ser la salvación. Cuales últimos sobrevivientes que han 

quedado solos en el refugio, salen de él con máscaras antigascs 'en peregrinación hacia la 

alborada de un nuevo mundo.' [35] 

34.· Jorge Ayab Blanco. 9Mosc6 no cree en los oseares•. en Sianprr!1-.a. Cultura ca Máico•. No.1750. Año 

XXXIII. 8 cuero llll!7. p.34 

35.-ld. 
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La Comisario (67) de Alexandr Askóldov fue su primer largometraje también, y al 

mismo tiempo, la última cinta en salir de los estantes de almacenamiento: "el último 

prisionero". Inmediatamente después de su realización fue prohibida por funcionarios que 

la calificaron de chovinista, además de que fue acusada de difamar a Ja revolución. la cinta 

fue sentenciada a su destrucción y el director jamás pudo \'Olver a filmar. El propio 

Askóldov declara: 

Me despidieron de las estiuüos por "incapacidad profesional'. Se 

intentó in.stnJir contra mf una causa judicial por maf\oer.;ación de 

fondos, ya que en la producción de la pe/fcula se había gastado 

mucho dinero. ( ... )Se me castigó duro. Me quedé sin trabajo. En 

el año 1969 me expulsaron del partido. {36/ 

Veinte años después y gracias a los trabajadores de Gosfilmofond que· nunca 

destruyeron la pellcula sino que la guardaron, el filme se restauró y pudo ser exhibida. 

Askóldov continúa: 

En la atmósfera de la perestroika, los Estudias Mosfilm me brin

daron la oportunidad de restaurar la pelfcula. En uno de los 

rincones del Fondo citrematogrrífico estaJal, encontré la única 

copia de Lq Comiraria. Estaba rota, muy sucia)' llevaba subtitulas 

ajenos. Con esa copia comen: amos el nuem trabajo ( ... )no estaba 

haciendo un comisario nuevo, no agregué al film ni un sólo frag

mento. (37] 

La película narra la historia de Klaudia Vavílova, mujer madura y Comisario Político 

de un regimiento durante la guerra civil que precedió a la Revolución de octubre. El 

enfrentamiento entre su condición de mujer-pues está embarazada-- y sus deberes como 

comisario permiten aAlexandr Askóldov mostrarnos las experiencias de un regimiento que 

llega a la ciudad de Berdichev donde Klaudia, tras recomendaciones de aborto, decide dar 

a luz: un varón. Finalmente la comisario, después de dudarlo seriamente, decide abandonar 

el pueblo junto con su regimiento y abandona a su hijo en manos de una familia humilde. 

36.- Alcxandr Askótdov. 'L1 historia del Comisario'. en Ftlnu S<Mtti<= :1/89. Mélóco Sove1portfilm. 

febrero 1989. p. 13. 

37.-ld. 
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Askóldov, guionista y director, basó su relato en el texto de Vassili Grossman En la ciudad 

de &rrJidiey, En 1987 La úimisario fue premiada con el Oso de Plata en el Festival de 

Bcrlln. 

Arrepentimiento (84-86) cinta antiestalinista del director georgiano Tenguiz Abuladze 

fue realizada en tiempos anteriores a la perestroika. Abuladze junto con la coautora del 

guión y alumna suya, Nana Dzhanelidze, se arriesgaron a concluir la película con la 

seguridad de que correría la misma suerte que otras tantas: el almacenamiento. Sin embar

go, el destino del filme después de su producción en tanto si fue prohibida o no, es según 

algunas fuentes hemerográficas, dudoso. Para algunos observadores, la cinta no se prohibió 

porque fue producida justamente durante la etapa de transición a las reformas, y al llegar 

su tiempo natural de exhibición, las transformaciones habían comenzado. Aunque es 

necesario añadir que su presentación no fue fácil: primero fue exhibida en sólo3 ó 4 cines 

porque sólo existían 3 ó 4 copias: después la mostraron por la tele,isión georgiana en 

horario altamente nocturno. (38] Por otra parte, en una entre,ista aparecida en la re\ista 

de cine Cahers du Cinéma, Andréi Plajov contó que dos o tres dfas después del Congreso 

de Cineastas platicaba con el poeta fawshenko quien le recomendaba anipliamente verla 

película Am;pentimjemo. Y aclara: "El filme estaba entonces prohibido, todas las copias 

se encomraban dentro de una caja fuerte." Comenta, además, que existían 'ideocasettes de 

la película que circulaban en el mercado negro pero difícilmente asequibles. Esa misma 

tarde --continúa relatando-- llamó a Abuladze y organizaron una exhibición privada, 

clandestina. Habla cerca de 30 personas aglomeradas en el cuarto de proyección deseosas 

de ver el filme a cualquier precio. Poco tiempo después Abuladze fue a Moscú y mostró la 

pelfcula a Klimov. Plajov finaliza diciendo: "Lograr exhibir ~pentjmjemo significó una 

de las primeras pruebas para la Unión de Cineastas". (39] 

En enero de 1987, la cinta se exhibió normalmente en Moscú en varias salas 

cinematográficas. 

{La película} narra sobre el dictador, de cómo la crueldad, la 

perfufia, la falta de principios y la l'i!eza ética plasmada en una 

sólo persona procuran oprimir la dignidad humana y la libenad 

de otras personas. f 40 J 
38.· Elcm Klimov. 'liad; in._ p.47. 

39,· Andrci Plühov.•recontrc avcc Andrei Pl.anlhov. 1Dtcrdi1 d'i.ntcdire* en Cahim du cinhna. Especial 

URRS. ci.o~~pér~roila: le rideau déchiré, suplemmcnl au 427. Parú., Francia. jan\ier 1990. p.23. 

40.- Oiga Gililsbya. Qb..rj¡. p. 48. 
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Durante su exhibición, la pelfcula generó gran demanda. En ocasiones, los boletos se 

vendían con mucha anticipación; y las reacciones que suscitó resultaron inesperadas: "la 

gente aplaud!a. gritaba. y se originaban discusiones en las salidas de los cines".[41] Se dió 

el caso también de jóvenes que declararon no tener alguna relación con esa época, ni les 

interesaba. El poeta fa1ushenko, por su pane,saluda afectuoso a la cinta con las siguientes 

palabras: 

( ... ) es una fuerte y compl<ja metáfora cinematográfica, 

fenómenoqueenrorosocasioneshemospodidoconlemplardesde 

tiempos del gran Chap/in. Quizá sólo m las mejores obras de 

Fdlini el pensamienlo está visualizado de forma tan metafórica. 

( ... ) El filme tiene múltiples lecturas y no pretende hurgar en las 

heridas de un periodo histórico concreto. Su idea rompe los límiles 

geográficos y temporulcs. faiJcntemenle se trata de una obra que 

trasciende el ámbito regional y nacional para siluar>e a la altura 

de unos planteamientos de alcance unil'er!al sinteti.:ando la ex

periencia de muchos pueblos y muchas épocas. { 42/ 

Esta extraordinaria obra. decisiva no sólo para el cine soviético sino para las sociedades, 

pues demuestra un grado de madurez social y an!stica, posee un origen curioso e inter

esante. Cuenta un historiador soviético que Abuladze había estado en Armenia durante 

una gira de trabajo mostrando sus anteriores películas. Las condiciones de las salas donde 

se exhibfan eran lamentables: proyectores defectuosos y pésimos sonidos. Abuladze, en

furecido, cecidió abandonar a los organizadores de In gira. y junto con su chofer se dirigió 

velozmente a Thilisi. En el trayecto fueron golpeados por un camión de carga. El único 

sobre,;viente de la tragedia fue Abuladze; herido de gravedad reposó en cama durante 

cuatro meses. Su recuperación estuvo acompañada de una extraña reflexión: 

Abulodze decidió que si había un propósilo en el hecho de haber 

sobrevfrido al accidente, él debería realizar una obra maestra sin 

parangón. ( ... ) Rejle.rionó: "yo pensaré sobre lo que es etmw, sobre 

mi conciencia, sobre mi vida. Será mi arrepentimienio, el arrepen· 

--------- timiento de una generación. { 43 J 
41.·0lgaGálitsk.1)-a.~ 

42.· Elcm Klimov. "Sacie in .. p. 48. 

43.· Alcxandr Barcban.~ 
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Valcri Fomln, doctor en historia y critico de cinc, hace notar que conArrepentimienlo, 

Abuladze concluyó una trilog!a iniciada desde 1968 con La Súplica y posteriormente con 

F1 árbol iU lcu de:seos (77). Y califica al cierre del tríptico como una hazaña civil del artisu, 

que por otra parte, considerada como una gran parábola. permite a Fornin reflexionar en 

tomo a esta configuración narrativa: la parábola. El critico, aunque reconoce que la 

parábola es ungfoero que incursionó en la narrati''ll cinematográfica en los años 70 inclll50 

60, le confiere verdadera \=guardia al cine georgiano. Más adelante aclara que no fue sólo 

ahí el epicentro de la parábola. admite también al cine ucraniano ejemplificándolo con la 

pcUcula Vuelasmt,·r.weñruy realidades (82) del realizador Román Balayán. Acerca del cine 

SO\iético contemporáneo explica que sus preocupaciones ético-morales así como temas 

políticos y sociales son ,;gorosamente expresados a través de la parábola que finalmente 

define como "un fenómeno del espíritu, de la idea humana de alturas extraordinarias. Y 

para alcanz.arla ante todo, hay que madurat." [44] 

La pe U cu la. premiada en varios festivales -Thilisi, Moscú, Cannes-, se ha convenido 

en un fenómeno de la cinematografía soviética: encabeza la lista de los filmes más vendidos 

en el extranjero (&-1 países). y es considerado, por tanto, un best-seller comercial. 

Condufdo este apanado dedicado a la vertiente que hemos denominado descon

gelatniento, con esta película que libra y cruza el umbral de las transformaciones, es 

necesario comentar que las cintas enlatadas o que han sufrido alguna vejación desde su 

realización son mucho más. Las películas que figuran en las páginas anteriores fueron 

seleccionadas debido a su gran rele\'l!llcia a la vez que constituyen una muestra suficiente 

en el apoyo a las ideas expuestas en un principio, además de que pertenecen al bloque de 

filmes exhibidos en México con notable repercusión. 

44.· V&lcri Fomln. "Notas dd crllico de cinc" en Fúnu S<»ilticos. 12 '87. México. SO'ouportfilms. diciembre 
1987. p.14-15 
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NueYo cine so,iélico. 

Una de las preocupaciones de los cineastas con esta nueva apertura es registrar la 

condición social que ,;ve la sociedad smiética. Un vez conquistada la libertad, acuden la 

rC\isión del pasado -aunque menos tortuosa como predominó en películas anteriores-, y 

sobre todo la 'isión del presente. 

Después de varios años de censura y amordazamiento, se ha acumulado en cada uno 

de los artistas la necesidad de expresarse; de expresar una realidad cotidiana a través de 

filmes acusatorios acerca de los problemas más dolorosos y acallados de la sociedad. La 

mayor parte de las pelfculas realizadas por jóvenes cineastas y por experimentados y 

conocidos directores, conlluyeen en temas similares: la juventud y sus problemas actuales. 

[El mesajero (87) de Karén Shajnáz.arov, Los chm'OS (86) de Dinara Asánova, La pequeña 

Vera (88) de Vasili Pichul]; drogadicción, pandillaje [Bajo el cielo a;:ul (89) de Dadí Vitali, 

La aguja (89) de Rashid Nugmanov]; problemas de ,;,;enda [La fontana (88) de Youri 

Mamin]; burocratismo [Ciudad cero (89) de Shajnazarov]; alcoholismo [Amib"']; 

corrupción, mafias clandestinas [Reyesdeldelilo (89)de Youri Mamin]; o también el pasado 

heredado a las jóvenes generaciones [Espejo para el héroe (88) de Vladfmir Jotinenko]. El 

manejo de estos temas demuestra que el cine va superando el miedo a la crítica o a la sátira. 

No calla deficiencias ni los aspectos negativos de la sociedad. Un cine revelador que 

sorprendió más de una vez al espectador occidental. Cintas, en su mayoría, de alta calidad 

artística y !frica. 

Un editorial aparecido en la revista Films Soviéticos del mes de diciembre de 1988, 

hace un balance de la filmograffa producida durante ese año, y acepta que las pclfculas 

mediocres, inexpresivas o nulas no han dejado de aparecer, "pero son mucho menos que 

antes." En general su balance es alentador. Kazuo Y amada, crítico de cinc, comenta acerca 

de las transformaciones en el cine que: 
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La nm-e.dad principal de su cine la 1·eo en el enfoque --libre de 

miedo y tan neasaria para cuo!quier cultura naciono!-- del 

pasado, en su concientización y valorización. Además,· la 

concientización es más importan!e que ti desenmascaramiento; 

sin lo primero /osegwulo vo!epoco. {4Sj 

Sin embargo existe una preocupación ante la libertad creativa y tcm~tica que reina en 

el cinc: lMejora el cine sovittico?, lSon mejores las pelkulas?. Aunque varios críticos y 

realizadores han comentado que no existe aún un producto cinematográfico generacional 

como resultado del nuevo modelo cultural, ta inquietud persiste. Parece que la idea "a 

mayor presión más imaginación y calidad" se cumple a la vez que desaparece. En una 

entrevista realizada al cineasta Alcxti Guerman en agosto de 1988, expresa su 

preocupación al respecto: 

Mesuelopreguntaramímismoconfrecuencia:i.sehahechomá.r 

libre n=rro cine? Y conJesto: sí, se ha hecho. Ahora se puede 

filmar práclicameme todo. Ahora bien, iha mejorado nuestro 

cine? Hay películas buenns no lo discwo. ( ... ) Son trabajos inter

esantes y de to!ento, pero iha o!canzado el ni>·ef que ifrimos en 

tiempos deAndréi Ruhliovo El es[!fjg, a pesar de que sí existen las 

condiciones para que los haya. Nos han concedido la libcnad, 

entonces lqué ocurre .7 Quizá tenga que crecer una generación de 

realizadores, libre de nucsrro amordazamicnro y complejos. 

PresenJé a los estudios varios designios, de las que hace poco 

dudaba su aprobación, y en seguida los aprobaron. Entonces las 

ideas, o! no enconJrar las barreras acostumbradas, se esfumaron. 

sefuero11. .. {46/ 

45.~ Kazuo Yamada. ~fablar honradamente oo sólo del pasado, sino también del prcsen1c• en Fi!ms 

So.Uticcn. l IJSS. Mtxico. s.:r.~xportfüm. ciniembrc l'l&S. p.29. 

4'J .• Ale.n:i GucrawL Ob. cir. p. 15. 
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Acerca de las realizaciones de los jóvenes cineastas, Guennan opinó que constituyen. 

en su mayo ria, buenos trabajos y que poseen méritos admirables pero también deficienci"->; 

sin embargo hasta ahora "sólo son requerimientos del futuro'. 

Las preocupaciones expresadas en este sentido son cienamente válidas y reales pero 

podríamos encontrar en esta nueva cinematografía otros valores: su realismo no exento de 

la condición lúiC<l, su esfuerzo critico, alegóricoyen ocasiones pleno de humor para develar 

una sociedad con sus culpas, errores y arrepentimientos. Una sociedad desconocida para 

muchos de nosotros. Un cinc necesarios en el camino hacia una maduración de la cullura 

yde la expresiónanfstica en el que los riesgos, desde luego, no son pocos. Significa también 

una respuesta de los artistas ante la pol!tica cultural impulsada desde arriba; una opor

tunidad para las nuevas generaciones de determinar y establecer sus relaciones con el 

Estado y las autoridades de la cultura. 

A continuación presentaremos algunos ejemplos de los albores de este nuevo cine. 

La pequeña Vera (SS) del jóven realizador Vasili Pichul y su esposa y guionista Marina 

Jmálik, fue realizada bajo los auspicios de los Estudios de Filmes paro Niños y Jóvenes 

Gorki. El filme cuenra la historia de una simple familia. Un caso al parecer común y 

corriente. El padre trabaja como chofer, la madre como obrera, y el hijo mayor, profesionis

ta, ,;ve separado de sus padres. Vera, la hija menor, \ive con ellos aunque nada los une. 

Vera \ive su propia \•ida: sus amigas, las fiestas. la vagancia y su novio. El desencuentro 

continuo entre Vera y sus padres permite a Pichul mostrarnos a los jóvenes soviéticos hoy 

en día, sus modas y sus pasatiempos, junto a la cotidianidad de cualquier familia con 

problemas de estrechez. alcoholismo, y de fondo la vacuidad de la juventud. La película 

causó enorme rernelo en la Unión So\iética y en los paises en los que fue exhibida. 

Constiruye, si no Ja primera cinta, si una de las pioneras de este cine realista. Asimismo se 

cominió en uno de los filmes históricos del cine wviético, pues en él se presenta por 

primera vez lo erótico, el contacto íntimo entre la joven pareja, Jo esperado: el acto sexual. 
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1"1~/ es U11fúmemodesto, /os ángulos o encuadres 

son romo en el cine dN:umental. ( ... )En re: de ~·cr una pe!lcu!,z 

l'emDS la puro •'mlad, en los objeios, en las palabras, en la con· 

duela y en los caracteres. f 47/ 

El séptimo largometraje del director Serguéi Solmiov se titulaASSA (88). En palabras 

del realizador; "es un intento de nuestra generación [de los 60] por entrar en un círculo de 

convivencia, de comunidad de ideas con la juventud. ASSA resultará un testimonio de 

admiración de una generación anterior a la perestroika hacia una metalurgia (rock) de 

resistencia que se venía gestando de manera serniclandestina y perseguida . ." En la pellcula 

aparece un famoso grupo de rock soviético llamado "Acuario", encabezado por Boris 

Greben.schikov, calificado por el propio Solmiov como "poeta ruso·SO\iético y com

positor", y autor de la música de la pellcula ASSA representa a la juventud opositora de la 

burocracia y corrupción, desdeñosa de la hipocresfay de la burla de la libutad personal así 

como de la conciencia El critico Jorge Ayala Blanco comenta la película: 

En la jergajU>'t!rúl nwsco•ila, ASSA significa confusión, desor

den, barullo, relajo, desmadre,( ... ) ASSA se inicia con los 

prrparativos de una tocada y tennina más allá de la clausuro de la 

trama, en la apoteosis de un rrciJal multitudinario, con gritos y 

estruendos de la chm·iza rusa rrc/amando su sitio dentro de la 

Aldea Global AS.S:.f marca la irrupción de la cultura ju.-enil 

dentro de la rrestructuración. { 48/ 

Re)'t!! del delito (88 ). segundo largometraje deljóven Yuri Kara, se filmó en los Estudios 

Centrales de Máximo Gorki, según los relatos del escritor soviético contemporáneo Fazil 

lskander, basados en hechos reales. La cinta, conocida también como 'Los ladrones dentro 

de la ley", trata uno de los fenómenos sociales más pelifrosos: la corrupción, la delincuencia 

organizada. La enemistad de dos mafias por repanirse los dominios de una ciudad sureña 

en la costa, es el argumento de esta cinta de carácter policiaco, "que jamás se había atrevido 

a filmar el cine soviético y, pese al candor subdesarrollado de su \iolencia, rompió récords 

de taquilla en la URSS durante 1989" [49]. 

47.·Víctor ~min. "Ll pequeña Vera" en F1lms SouitJca1.ll'88. Mé.'óco. So\uportfilm. diciembre l~.p. t~ 

48.-Jorge Ayili Blanco. "SolO\iovy la pcr~roik3 de la culturajuvcni!" en El Fuianciuo, lunes 27 de febrero 

1989. 

49.· Jorge Aya.la Blanro. ,..,.UC\'O cine smiélico (11): una perc~roika .ün glamour~ en El Fmancicro. luncs 23 
abril 1%9. p.99. 
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El tema central de la película es el reflejo de lo que se oculló en regímenes anteriores y 

ahora puede hablarse libremente de ello. El crítico \~adímir GarO\·, en un.i re,clia de b 

película. comenta lo siguiente: 

Ahora, en el período de la gúhnost, lo secreto se vuefre t:'.·idcnte. 

En /a5 periódicos, en /a5 m'isras, por la T. V se habla abiertamente 

de la corrupción, de la mafia. LiJ5 años de estancamiento en

gendraron en la sociedad un sistema de enriquecimiento ilegal. El 

robo en sus distintas formas, el soborno, /a5 infracciones ftnan

cieras ... Se formaron clanes de "rrahajadorcs de taller": personas 

que se dedicaban a la producción ile¡;a/ de artículos de demanda 

masiva y a traficar con lo robada. f 50 / 

Al lado de estos temas relacionados con la juventud y con la' mafias, encontramos en 

términos generales, cuatro tendencias o temas básicos que se han abierto camino en este 

nuevo cinc soviético: la drogadicción, sobre todo, de la ju>·entud y su forma de vivir; '!!!_a 

revisión histórica total: un repaso desde el pasado hasta nuestros días; la >isión del presente 

ser~ a través de una alegoría global del país; y finalmente, un subjetivismo poético, un 

cine muy personal, lírico, denso. 

Bajo el tema de la drogadicción. en ocasiones aunado a lo erótico (temas tabú). 

recopilamos como ejemplos tres cintas. ¿E.s fácil ser jorni' (87) de Juris Podnieks se trata 

de un documental acerca de laju 1•entud realiudn a partir de varias entreví!-, tas y escenas dt! 

la ,;da cotidiana de los adolescentes, sus preferencias, pasatiempos y opiniones de ellos 

mismos y de su país. 

Con La aguja (89), realizada en los talleres de Soloviov del Instituto de 

Cinematografía de la URSS, Rashid Nugmano>· obtuvo su diploma como realizador. De 

su película. el propio Nugmanov comenta: 

SO.- Vbdimir Garm·. ·Reyes dd delito• en Fi/nu SO\ifficos. 1 L'SS. México. So.,.cxportfilms. nO\icmbrc 19SR. 

p. 22·23 
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iDe qué se trota la historia? Se puede decir así: una persona sale 

alacalleyno 1uelve. No tiene donde. No hay nada querido, nada 

l<J8T"<Ú>· Todo es inestable. Sin embargo, hayque 1frir, no se puede 

morir. Porque todm•la no está clara la predestinación de ww. Uno 

romete fallas, pero es honrado; ha sido débil, pero no infame; ha 

sido culpable, pero ha redimido los pecados ajenos. Y después de 

recibir una puiialada en el l"ientre se levantará y seguirá su camino. 

[51/ 

Bajo el cielo azul (89) del realizador bielorruso Vitali Dadfn, es una película de carácter 

naturalista, que remata con una escena de fuerte lirismo; muestra la deprimente forma de 

vida de la jovencita Lyena en su afán por conseguir drogas, y su relación con los nar

cotraficantes. 

{ Eri la película] ... no hay asideros éticos, ni descanso para la 

negatividad, ni moraleja alguna apane de la evidencia de que no 

aistedegradaciónquenopuedasercompartida. Heaquflamejor 

película sobre drogadicción que ha llegado de un país socialista 

desde la irrecuperable AfvRQ!JgQ_de/ polaco Trzos-Ril!itawiecld 

(85), cinta con la que &ja el cielo a:ztú guarda numerosas 

similitudes, sobre todo con respecto a la férrea relación cómplice 

entre padres e hijas igualmente degradados ... /52/ 

Las peUculas Ciudad cero (88) y Ello (89) son paradigmas del tema que hemos 

denominado revisión histórica total. Ciudad cero, del experimentado Karen Sahjnazárov, 

es una metáfora que linda con lo absurdo acerca de la ltistoria del pafs y del poder 

burocrático. La ciudad que aparece en la pellcula es una. .. 

SI.· Alcxandr AbranlO'\-ich. •t.a ~"Uja• c:n Fl.!rru Smiiticos. ll188. México. Sovcxportfdms. no,ic:mbre l~-

p. 22-23. 

52.·Jo"ScArala Blanco. ~uc-.ucine w..lédco(llJ): la transparencia sórdidaº enEJ FU'UJJKiuo. 30abril 1m. 
p.87. 
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_dudad exmniada aislada ( ... ) ciudad-musro petrificada que 

ostenJa los ecos de la Historia Je la represión polilica en Rwiu (u 

trm-és de los siglos hasta hoy) como único orgullo local. Ciudad de 

los burócralaS deunlendúlos que aún no se han enlerodo paro 

quién trabajan ni que su recepcionista anda desnuda, ciudad cuya 

gran refonna a la Gorlxu:ho•• es inaugurar un club de aman/es del 

rocanroL /53} 

Ello, tercer largometraje de Serguéi Ovcharov, está basado en la nm·ela corta Historias 

de una ciudad de Mijail Saltikov-Shedrln (escrita en 1869-1870). El critico Andréi Plajov 

explica que debido al desenmascaramiento histórico ocasionado por las reformas y la 

liberación de temas, han sido inevitables filmes com0Arrepentimien10 y Ciudad uro, en los 

que se recrea la fantasmagoría de la Historia. Es algo que se deja sentir-continúa el critico-

ahora en casi todas las películas, ya sea en la periferia del argumento, pero siempre se hace 

alusión al carácter absurdo de la Historia. 

Mijail Yampolski, comentarista de cine soviético, cuenta el desarrollo de esta 

extraordinaria cinta: 

La grotesca historia de Rusia, Ovchara1• la proyecta 

simUnJáneamente en la historia de la Rusia Sol'iética y en la del 

cine. A 1 comienzo, el realizador nos muestra cuadros de la antigua 

vida rusa, esquemaiuada al estilo del "cinemaiógrafo viejo". 

Luego, en los episodios relacionadas con los años 20, nos presenta 

una parodia a Eisenstein y a fenómenos de su época. El otilo de 

su película \'a cambiando a medida que la acción se aproxima a 

los tiempos de ahora. Es una parodia muy n?jinaday com·incente, 

que incluye también los cambios en la calidad de la banda sonora. 

( ... ) Esta peUcula plantea otro problema mds: el de la 

desintegración de la historia en el cinema1ógrafo SOl'Íético. / 54} 

53.- Jorge Ayala Blanco. •La XXII Muestra IntenLlcional de Cinc en Fonnato de telegrama• en El 

Finanduo. 27 DO\Íembrc 1989. p.107. 

54.-Mijail Yampolsli. ·a espíritu de la historia., \idirna del ~pfritu de ta hi.s!oru• cnFUnu Scnihicos. 12'89. 

M~co. Sovcxportlibm. cficiembrc 1989. p.17. 
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Como alegorías globales del país tenemos los filmes La fontana (88) y Visilante del 

musto (89). Ambas cintas, echando mano de un realismo simbólico, representan un3 visión 

desenfadad3 y critica de la sociedad. La fontana, primer largometraje de Youri Mam!n, 

continúa el tono humorístico de su mediometraje La fiesta de Neptuno al mostrar las 

condiciones de hacinamiento y limitaciones en que ,i,·en los habitantes de un edificio 

descuidado, con 'isibles grietas, y a punto de derrumbarse una p3rte de las secciones de la 

azotea. Al mismo tiempo realiza una metáfora de la sociedad, una sociedad igualmente 

agrietada. a punto de derrumbarse. 

En Visitante del museo, de Konstantin Lopushanski, un forastero pretende 'visitar un 

musco que ha sido sepultado por las aguas del contiguo mar muerto aprovechando sus tres 

días de reflujo. Quiere tocar con sus manos la Historia; nuoca lo conseguir.!. Pronto se irá 

sumergiendo en la desesperación yen estados mórbidos cada vez más irrecuperables .. ." [55J 

La cuana y última tendencia o tema que hemos nombrado subjetivismo poético se 

muestra a travts de peliculas como Días del eclipse (88). . 

Dias del eclipse es una historia basada en la novela de los hermanos Strugatsld Mil 

millones de años antes del fin del mundo. La cinta ha sido calificada como 'vanguardista ya 

en su dramaturgia, y no se somete a una clasificación habitual, aunque se acerca más al 

género de suspcnce." Un hombre que vive en un pueblo del Asia Central, olvidado por Dios 

y los hpmbres, sirve a Sokurov para reflexionar en tomo al orden del unh·erso, la lógica y 

los sueños. El critico Alcxandr Kisielov hace un comentario respecto a lo que le suscitó la 

obra: 

... todo el que se acerca a la >"erdad deseada, corre el peligro de 

pro«ocar la desgracia. El caso es que incluso no tenemos la vinud 

de saber cuál de las 1•erdades es la mágica. Con la particularidad 

de que la irrealidad de las sucedido en la película se expresa en un 

esn1o documenJal-hipertrófico a causa de lo cual, el film deja una 

atraña sensación de realidad extrema de lo imposible. {56] 

SS.- Jorg<: Ayala Blanco. 'Nucw cinc 50\~tico (ll)_p.99. 

56.· A1cxandr l<i$eJov. •A.le..undr SokurO\:: triplico 'anguardista" en Fúnu Soiilticos. ~. p.9. 
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Con esta pel!cula, afirma el crítico, Solairov concluye su trlptico inciado desde la voz 

solitaria del hombre e Indolencia lastimera, calificadas por los observadores como ex

perimentos vanguardistas en el ámbito del documental. 

4.- Una nrtfente más. 

Existe además, un grupo de realizadores olvidados cuyas pcl!culas no pcrtenccn a alguna 

de estas dos venientes señaladas en este estudio. Constituyen una producción interesante 

y de trascendencia vital en esta etapa de transición y que, al mismo tiempo, hacen una 

aportación notable al cine. Se trata de una generación gestada en su mayoría, al término del 

periodo berjneviano y durante la breve dirigencia de Yuri Andropov, ("en especial desde 

finales de los años 70 y principios de los 80"); sus cintas ni son las de los 'realizadores 

malditos y sufridos', ni contienen los tonificantes realistas y crudos del nuevo cine, aunque 

si comparten algunas características. Parte de esa carnada ffimka producida poco tiempo 

antes de los aires reformadores -y que también, en su mayoría, fueron liberadas de los 

estantes--, es conocida como "cine de la pre-perestroika, cuya esencia es un lirismo 

liberador".(57] Se trata de filmes como Vida, lágrimas y amor (83) quinto largometraje de 

Nikolái Gubenko; lli.w!rupor Hnea directa (82) de Sergué Soloviov (4º1argomctraje); 

bP.lausos (84) de Vlktor Buturin, ópera prima; la leyenda de la princesa Olgil (83) del 

cineasta ucraniano Yuri Ilyenko; Perdona (86) deljóven Emest Yasán; que se exhibieron 

en México durante el mes de octubre de 1990. Una muestra que merece ser vista con mayor 

atención, una producción que necesita ser revalorada. 

ST.· forgc Ayala Blanco. •Et cinc de la. prc-pcrcstroib: liberaciones tempranas• en El Financiero. 17 octubre 

1990. p. 44. 
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S.· El documental. 

La ola de las traruforrnaciones ha influido del mismo modo en el género documental; este 

nuevo cine documental está encabezado por jóvenes realizadores. No hace mucho tiempo 

-cuenta un historiador- solfan transcurrir las proyecciones de documentales con las salas 

vac!as, en la actualidad, el género resulta mucho más interesante al tiempo que desata 

polémicas. Las peHculas, sinceras y críticas, consideradas como verdaderos documentales, 

abordan aspectos de la sociedad nunca antes tratados, de una manera real y en ocasiones 

echando mano del lirismo. 

El documental Chemobyl. Crónica de las semanas difíciles (87) aborda el accidente 

nuclear ocurrido en Ja planta Chemobyl; es de los primeros intentos en realizar un 

documento real, sin mentiras y alteraciones. El suceso, de hecho, constituyó uno de los 

primeros desaffos a la política de glásnost 

{El documental/ ei·ita las prr:¡;umas i!ticasye.ristencialisuis >'"º 
aspira a la atroz belleza o d Íllquietante rilmo de las imágelles de 

la desaparición de Matiora. Opta por examinar el manejo corr· 

creto de los problemas más inmedi<uos: la emcuaciórr de las 

habilantes del área contaminada y la limpieza y reaparición de la 

planta. Muestra las consecuencias día trasdla de la destrucción de 

la intimidad entre el hombre y su ambieme. f 58/ 

Por otra parte, tenemos la noticia de un florecimiento del documental en Ucrania, 

Armenia y Moscú principalmente. Son los jóvenes lo que se han convenido en Hdercs del 

género documental en estas ciudades. 

SS.· BreQ.ld Bo!lang, Ob. cil. p. 43. 
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En Ucrania, Vladlmir Oselédchik realizó en 1987 la película ... Y los demás (en dos 

partes). La primera parte titulada "Talentos y admiradores", muestra a los jóvenes hinchas, 

fanáticos de los estadios y los conciertos. U. segunda parte,· As( ,;,irnos·, cuenta la exist

encia de j6'·enes que llevan brazaletes con la cruz gamada y dicen "necedades en cuanto a 

la pureza de la raza". Otro documentalista ucraniano, Serguéi Bukovski, nos deja ver "los 

preparativos para la fiesta del Primero de mayo en una granja. Aparecen los 'iejos equipos 

del taller, y las insoportables condiciones de \ida en el albergue .. ."[59], en Mañana es fiesta. 

Hasta hace poco se consideraba al cine documental armenio como un cine poético. Se 

distinguía por la belleza de sus imágenes propias de la región geográfica: montes, valles, 

lagos, monasterios antiguos ... y su personajes eran predominantemente gente del arte, 

maestros, hombres cultos y sabios. El giro de este cine ha sido completamente radical. 

Calificadas como obras maestras del nuevo cine documental, se cuenta con Ereván.EI 

barrio Kond de Albert Jacharián, jóven armenio; y Las islas del maestro Rubén 

Guevorkiants. Respecto a Ereván .... Léonid Gure,ich comenta: 

Jacharián elige para su documental el género del reportaje. 

Novedad en el cine documemaL Durante media hora obsenwnos 

Ja •ida de un barrio pobre en el misma ceniro de Erewln. Casas 

• 'iejas sin comodidades, antihigiénicas, a manera de crítica social 

se erponen. Aunque se asoma otro nivel artístico en Ja obra: el 

poético. ((fJ] 

En cambio, el maestro Guevorkiants prefiere: 

Un mosaico poético de imágenes aisladas: hacinamiento 

humano; Jos que viven sin techo; un relalo sobre prostitución; 

confesiones de veteranos de guerra decepcionados; un acor· 

deonista en la calle; obreros en cantinas; basureros pestilentes. 

(61) 

.59.· Lcóo.id Gurcvich. •ttombrcs y ,iJ.u• en Elms Smjf1ims. 12188. Mé:xico. Sovexporúalm. diciembre 1988. 

p.U-13. 

60.· Lc6nid GUl'C'\ich. ·Lo sublime)' l.:> terrenar en Blms Smjftif05 19188. Mtxico. SO\.·cxportfilm. oc&:ubrc 

1988. p.t-'-15. 

6L· Id. 
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En Moscú trespdfculasdocumentales acapararon la atención de todos los espectadores 

y críticos: Sin héroe de Tatiana Yurina, i.lrá usted al baile? de )';adezhda hórova. y illu" 

~you do? de Serguéi Baranov. En Sin héroe 1a imagen de una casa \Íeja condenada a 

desaparecer se comierte en una metáfora: ac;ibar con los engaños. hipocresía. esda,ítud y 

conformismo que arrastra la sodeda. j.lrá usted .. documenta la preparación úe las cam

peonas gimnastas y las futurns promesas de esa actividad artística deportiva; su 

entrenamiento, educación)" la alimentación a la que son sometidas. 

"IEn ¿How do you do?), la heroína es una prostituta • que sin·c a los extanjeros quienes 

le pagan en di\ísas. Su nfrel de -ida es mucho más alto que el de los ciudadanos. El filme 

ofrece la posibilidad de observar cómo conoce a sus dientes; escucharnos susurros en la 

habitación de un hotel; conocernos el ambiente de los bares donde se paga con moneda 

extranjera; y hay una cárcel donde va a parar una de sus colegas'.'[62! 

Ante semejante explosión del cine documental, se ha programado la inauguración 

(enero 1989), del primer Festival Internacional de Cine Documental en Lenin¡;rado. El 

director general del Festh·al, Mijail Lir.fakov {documentalista), comenta la urgencia de 

mostrar al público las mejores cintas da<:umentalcs del mundo. Para el primer festival se 

anunció una muestra retrospectiva de las primeras cintas de Alain Resnais. 

6 ... Algunas consideraci()nes 

Son un par de aspectos los que ameritan comentario en este apartado. Inicio aludiendo al 

florecimiento del cine de las Repúblicas; las transformaciones en la cinernatograffa del país 

más extenso de Europa y Asia, que abraza 15 repúblicas federadas (Rusia, Ucrania, Bielor

rusia, Armenia, Azerbaidján, Georgia, Turkmenistán, Uzbekistán, Tadjikistán, Kazakstán, 

Estonia, Lituania, Letonia y Moldavia), han propiciado, como hemos podido observar a lo 

largo de los capítulos, el surgimiento y sobre todo, el reconocimiento del cine de las 

62.· Scrguci &brov. •EJ boom coatin!la• en Fílms. S<J\ÜtiCO$... lOJ88. México. Sovt-xrxmlilm. Oc:fubrc 1988. 

p. t8 
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repúblicas. Cada república cuenta con su acadenúa y con estudios de cine ('Bielarrusfilm" 

en Minsl;, "Estudios de Kiev", "Estudios de Odesa", "Uzbel..-film" en Tashkent. "Kazajfilm" 

enAlmá Atá, "Gruzia-film" en Tuilisi, "Estudios de Riga· ... ). En estos estudios se realizan 

filmes todas las modalidades de Ja creación: ficción, documental, cientíticos, infantiles, y 

para Ja tele,isión; cintas que ahora conviven y compiten con las producciones moscovitas, 

respetando su idioma original (algunas son traducidas al ruso). Son repúblicas que 

producen su propio cine, utilizando su propia tecnología, equipo y actualmente su propio 

financiamiento; dan vida a obras representativas de culturas distintas y diferentes. Un cine 

con identidad propia. 

El llamado a una idependencia de las repúblicas, hecho por diversos representantes 

de las áreas que dan forma a la sociedad,-polftica, economía, industria, agrícola,- también 

incluye y defiende su derecho a Ja autonomía cinematográfica. 

Por otra parte, la reflexión en torno a los límites de Ja perestroika y su repercusión en 

el cine, es inevitable. La imagen o la idea que teníamos los occidentales respecto a las 

reformas liberadoras de Gorbachov, fue un tanto engrandecida; ahora percibimos que no 

era ni es el jardín de las delicias. Las reestructuración tuvo límites desde el principio, ahora 

lo sabemos; sus fronteras, antes invisibles, hacen su aparición creando la ilusión de que las 

reformas retroceden. Ciertamente se percibe más libertad, aunque medida. La 

cinematografía es reflejo de esas limitaciones. Dos ejemplos son suficientes: El síndrome 

de Asténico (89) de la controvertida y extraordinaria realizadora Kira Morátova, y lAs 

noches sombrías de la ciudad Je Sotchi (89) del joven Vasili Pichul, son cintas prohibidas. 

Kira Murátova, conocida ya en Occidente por Breves cncuenlros (61) y Largas despedidas 

(71), comentó sin embargo que la prohibición actual es diferente a las anteriores, se trata 

de una censura oral; y explica: 

( ... )se me aconsejó cortar una parte que no podía mostrarse en la 

URSS, la escena en que una mujer profiere en ti metro una 

calarata dt obstnidades y que nada tiene que ver con una 

prohibición dt orden político. 

La pcllcula El 5Úldromede asténico fue presentada en el Festival de Berlín en febrero 

de 1990,yfue acogida favorablemente. Sin embargo, hasta el momento no ha sido exhibida 
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cnla URSS, por esa razón se le cono..--c como la primera peHcula prohibida de la pe remoika. 

A la luz de estas consideraciones, es pertinente ver en la perestroika no a la gran 

liberación rncil y rápida, sino juzgarla como una aportación notable e importante hacia una 

cultura normal no exenta de complicaciones y contradicciones. 



A MASERA DE CO!'CLUSlOS 

Las acruales trasformaciones políticas, económicas y culturales ocurridas en la URSS no son 
espontáneas. Corno se intentó demostrar en esta im·estigación. obedecen a una serie de circunstancias 
y coyunturas históricas irnponantes en la historia del país, cuya influencia ha sido determinante en 
esta etapa de reformas ya conocida corno pe res troika. Hemos tejido aquí un recuento informativo de 
nombres. fechas, acontecimientos y opiniones acerca de los estadios reformistas que antecedieron a 
la percstroika (Lenin, KruschC\·, Andropov) que en algún sentido realizaron aponaciones tra..<ccn
dentales a la actual reforma. Si bien pan e del estudio se dedica sólo a esas •revoluciones desde amoa', 
sería un poco injusto pensar que sólo esos estadios hicieron su contribución, pues el periodo estalinis
ta, el de inmovilismo o retroceso úenen su papel protagónico imponante en esta especie de contienda 
histórica: los espíritus a vencer. 

La perestroika ha sido considerada por algunos obser.-adores como uno de los pocos signos 
alentadores de fin de siglo; empero, a más de cinco años de iniciada la empresa, Gorbachov es 
duramente criticado por conducir a su país hacia una grave crisis económica. Los cambios propuestos 
por el dirigente más j&.·en en lo que'" de la historia de la Unión So'iética, de ninguna manera son 
fáciles ni de respuesta inmediata aunque muy contradictorios y para algunos ciudadanos smiéticos, 
desalentadores. Después de todo se trata de una re\'Olución desde arriba con los efectos o consecuen
cias naturales: crisis. Una revolución que al parecer ha encontrado sus límites, ha llegado a su punto 
más crítico. Sin embargo y por fortuna tal ,·ez, ya es tarde para intentar hacer reversibles los cambios 
y para sentenciar al fracaso a la perestroika. · 

A pesar de que las transformaciones gorbachO\ianas son criticadas y por mamemos calificadas 
por algunos de los tantos grupos políticos que se han configurado al interior de la URSS, como 
ineficaces, existe, al menos. un síntoma afortunado en este proceso de cambios: la adquisición de 
cierto grado de libertad de expresión y de creación anís ti ca. Es. como se mencionó en su oportunidau. 
una gran aportación en el camino hacia la maduración de la sociedad y de su cultura perpretada por 
los efectos de la glásnost. Una aclaración: el apoyo a las manifestaciones de la cultura en el transcurso 
de este expediente histórico planteado, sólo se ha dado de una manera C\identeysólida en dos etapas: 
en la de Le nin y en la de Gorbachov; en las demás, el apoyo fue tibio, algunas voces indeciso. 

Estudiar los cambios en el cine SO\iético contemporáneo a la luz de los acontemcimientos 
histórico~. político.;; y económico~. y no como un 'UCe5o ai~lado ha sidn tarea de esta aprm:imacíón a 
la perestroika y al cine smiético. El cine ha sido parte importante. dinámica, en est;c; reformas. Su 
relación con la perestroika no es pasiva: participa activamente. La lJnión de Cineastas ha apoyado los 
cambios, propone otros mis, critica a la perestroika y se critica a sí misma, a la ,-ez que refleja en sus 
miles de pies de película no sólo esta época de transformaciones, sino también las etapas anteriores; 
así, la historia de la Unión So\iética puede ser planteada y estudiada, de igual manera. a través de su 
cinematografia. 



El futuro del cine smi~tico, con base en la im·estigación aquí desmenuzada, se muestra, desde 
luego. inciena: sin embargo. podemo~ decir que dependerá en gran medida de su condición autn~e<
th'a; el público, la taquilla, una cultura de la perestroika, tal vez guiarán el camino que ha de transitar 
la filmografla de los próximos años. Las jóvenes generaciones declaran no tener relación alguna con 
las etapas anteriores de la historia de su país, es decir, con las preocupaciones de las gcneracioni:; 
antecesoras; su compromiso es con el presente, con su futuro. 
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