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INTRODUCCION 

Este trabaJo es resultado de una serie de factores aue 

hicieron posible este trabajo. Primero mencionaré que ya en 1qe5 

la posible apertura de la Unión Soviética era todo un suceso que 

despertaba la atención del pUblico en general. Desde oue inicié 

la carrera universitaria empecé a conocer las diversas teorías de 

la comun1cac1ón,asi como su aplicación en esas sociedades y en 

esos tiempos. De ahí, Que surgiera mi interés por la Perestroika 

en la URSS. En algunas materias de la carrera universitaria 

obtuve una visión general de las escuelas de comunicación que no 

parten de los fundamentos de las e~cuelas norteamericanas. Estas 

fueron algunas de las razones que me hicieron reconocer la 

necesidad de analizar cómo un cambio social alteYa la 

cotidianidad de una sociedad. y cuál es el rol de las teorías de 

comunicación en un caso tan especial como lo es una soc1ac:.:1! 

socialista. Esta tesis través de conocimientos 

teórtco-orácticos busca aportar análisis del cambio social en 

la Unión Soviética r"esal tar la importancia de los medtos 

masivos de comunicación para Que la Perestroika tomara una 

tr"ayectaria. 

La Perestr"oika no es sólo un cambio economtco-tecnológico, 

cuya finalidad es lograr el eou1l1br10 económ1co perdido desde 

hace unas décadas. Stn lugar a dudas es la proposición política, 

económica y social más relevante de ~1nales de es~e siglo. 



Estudiar la Perestroika lreestructuraciónJ v la Glasnot <apertura 

informativa), para efectos oe mi tes1s peroer1a lmportancia Sl 

abandonara sus consecuencias sociales. La polém1~a en cuanto al 

cumplimiento de las reformas, no radica tan sólo en su estricto 

cumplimiento, s1no en oue ha marcado una pauta de acc1ón social. 

es decir, una posib1 lidad de apertura democrática Que tendra 

lógicamente marcadas consecuencias en la cultura e tdeolog1a 

sov1ét1ca. 

La Perestroika entonces está expensas de la acción 

soctal, misma Que estará registrada en la op1n1ón públ:=a. Al 

conocer la interrelación directa entre la oart1c1pacton social v 

opinión pública se estará poniendo en tela de JU!ClO el marco de 

amplitud democrática que se mantiene a lo largo oel discurso de 

las reformas enunciadas oor el d1rtgente sov1éttco 

Gorbachov. 

M1 Ja1 l 

Toda opinión tiene sus ei=ectos, lo Que produce rea.cc1one~ t!1 

cadena resultado de la presión social aue Se 1n1c1a sobre 

1nd1v1duos, grupos y organ1zac1ones cara aue estos asuman una 

conducta. Por ello, la op1n1ón 0Ubl1ca reQu1ere de amol1os 

margenes oaliticos aue permitan a los lnd1v1duos exoresar sus 

ideas y Que éstas sean conoc1das oor el sistema polit1co donde es 

orecisamente el lugar en cue se toman las dec1s1ones. Desee el 

ounto de vista de la comunicac10n es importante resaltar cue la 

Perestro1ka. es ooc1r, Ja reestructurac1on 

democrat1zac1on de la 1nformac1on. 

r-ad1 ca en la 



Esta tesis trata de aportar elementos de ana11s:s oue 

resalten la importancia ce la opinion pública en el proceso de 

apertura. que se aprecia en la capacidad de acc1ón de la sociedad 

soviética. Además de reconocer que la apertura democrática de la 

URSS permite la autocritica Cel pasado y presente de su h1stor1a 

económica, política, social. De esta forma, en el capitulo se 

exponen los factores y las condiciones que vuelven a una sociedad 

mas propensa a un cambio soc1al. En el capitulo 11 se rev1sa paso 

a paso qué es la opinión pública y cuál es el oroceso aue sigue 

para su formacion. En este capitulo se pretende ejemolificar la 

importancia de la opsnion pública sobre los eventos politices, 

economices, sociales y culturales de una sociedad. El capitulo 

111 es solo un breve esbozo de los acontecimientos econom1cos v 

politices que han definido las caracterist1cas ce la Unión 

Soviética contempor~nea; mismo cue serv1ra como referencia para 

analizar los conceptos de cambio social y ooin1on pública dentro 

del marco de la Perestroika. El capitulo IV confronta la 

1nformacion aue conocemos de la Perestroika contra los elementos 

teorices Que descr1ben el cambio social. así se pretende ubicar a 

la Perestroika como un cambio social. Finalmente, en el Caoitulo 

v. se analiza la formac1ón de la op1nion Pública en la URSS. En 

este apartado se cuest1ana la existencia o lnex1stenc1a de 

op1nion pública antes de este periodo de apertura proouesta cor 

MiJail Gorbacnov. Tamb1en se del1m1tan los Qruoos de 01es10n 

sus alcances dentro del pacer pol1tico soviet1co. Po~ últ1mo se 

nace referenc1a a s1t.uac1ones e 1nc1Clentes del ouenacer' soc1al. 



económico y politice oue ejemplir1can los conceptos de ror~acion 

Pública en la Unión Soviética. 

Esta tesis, es un estudio exploratorio que pretende ser una 

referencia útil para el desarrollo de otros documentos aplicables 

al estudio del cambio social y la opinión pública, que vaya de 

acuerdo con el tamaño 1 estructura y necesidades del caso que se 

pretenda revisar. 



CAPITULO 1 
LA SOCIEDAD Y EL CAMBIO SOCIAL 



La c1enc:1a soc:1al se ocup·a del estudio de la actividad de 

Jos seres humanos, pero como una actividad concebida según 

Princ1pios de relaciones, por lo cual su labor estriba en 

descubrir tales principios y desarrollarJos. 

Como la ciencia social no estudia todo tipo de actividad 

humana. es necesario recurrir a la abstracción del termino para 

designar al sector de act1v1dad que se pretence describir y asi 

otorgarle una ubicac:1dn dentro del estudio de esta ciencia. 

De ahí, que sea necesario distinguir los term1~os conducta y 

acción. ya Que ambos tienen en común coincidir en el campo de la 

actividad humana. 

Concucta se re.fiera m.ls ampl 1 amente a movimientos 

corporales observables, mientras Que acción presupone que esos 

movlmientos son producto de los oensamjentos del nombre, es 

dec:ir, Que este mov1m1ento premeditado produce un cambio. 

El cambio es, según se ha podido observar a través de la 

h1stor1a humana, una de las características mds evidentes de toda 

sociedad. Desde los in1c1os de la sociologia hasta nuestros dias 

Jos soc1ólogos co1nc1den al afirmar Que el cambio esta inmerso en 

la realidad social y que es un aspecto ~undamenta1 de la misma. 

Razón por la cual Ja· sociedad ha intentado e~pl1carlo 

interpr'"etarlo. 

S1n embargo, es p,-ec1so admitir Que la soc1olog1a no ha 

progresado mucho en el anál1s1s de la histor"ic1dad social. 

Puede oose,..var'"se Que las diversas escuelas soc1ológ1cas 
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Pueóe obse1·varse Que las diversas escuelas sociolOg1cas 

tienen sus propios pY1nc1p1os y oYigenes para establece,. su 

1nterpYetación acerca del cambio social, de su naturaleia, de su 

repeYcus1ón y de su 0~1entac1ón. 

Por ejemplo, Auguste Comtef establece dos ramas de la 

scc1ologia: la est~tica y la dinémica. La primera estuaia las 

~oYmas o caminos que establecen los miembros de una colect1v1oad 

para lograr un consenso~ La segunda, estudia el progreso es 

aecir, la tram;.-f0Ymac:1ón de las soc1edaoes. 

En cambio Man< y Engels, proponen una soc1ologia donde se 

impone el cambio, y su intención es expl1car el origen y la 

evoluc1on del capitalismo a tr-avés oe una lucha de clases. en 

donde la clase proletat""1a la destrucción oel 

capstalismo y dará lugar a una sociedad stn clases soc1aJes. es 

decir, la comunista. 

A pesar' de los pyoblemas Que 1mplica el estudio oel cambio 

social es la taYea ~undamental de este primer capitulo. 

Pr1mordial es saoe~ ¿Qué es el camb10 social? ¿Qué es lo que 

cambia? ¿como se opera el camb20? ¿Que curso sigue? y LCuál es su 

peY1odicidad?. 

Impor"ta asi mismo. delimitaY los sectores donde opera el 

cambio, si és~e a~ecta los elementos estructurales de la cultura, 

y , en el seno Oe ésta a los modelos, 

i deolog, as. 

los va)or"es o a las 



1.1. La sociedadi condición indispensable para la existencia y 

desarrollo da una nación. 

lGué ea la sociedad? Comencemos respond1enco a esta 

ptegunta .. 

T. Pa,-sonsm cons1 dera que "una soc1edad es el tlPO de 

slstema soc1al que contiene dentro de sí mismo todos los 

prert'eQuis1tos esenciales para su mantenimiento. Ch1nov,
2

t se 

refiere a la sociedad como "el teJ1ao de relaciones aue hay entr'e 

los individuos Que participan como m1embros ce un compleJo 

conjunto de 9rupos sociales dentP""o de un todo mas amplio" En 

cambio L .. Recasens <1974. p 109> afirma ciue "el conjunto de las 

Termas, de las interacciones, y de los procesos que se dan entre 

los hombres, al cual llamamos soc1edad, se da y se desenvuelve en 

la vida humana". Por su parte, Fichter (!t> define a la sociedad 

de la sigu1ente manera: es un gran número de Sel""e~ nuruc:i110$ l.IUI:! 

ob~an conjuntamente pata satisfacer sus necesidades soc1~les y 

Que comparten una cultura común. 

K. Mar"X en cambio, no repal"'a en dar una dei=J n1c1 on 

conceptual breve oe lo Que es una sociedad~ Sin embargo, part.c.:-

de dos hipótesis ~undamentales del mater1dl1smo h1stor1co oue 

son: el ·•trabaJo social'' y la ''historia ae la esoec1e'', para 

e~plicar la importancia Que t1ene para el homore el agruparse en 

soc1eoad. Marx cons1dera aue mientras los nomOYes preservan su 

vida a traves del trabaJO social van engendranao sus cond1c1ones 

mater1ales ce e~1stenc1a. pro~uc1endo as1. al m1smo tJempo. su 
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sociedad y el cr-oceso social · en el cual se tYansforman los 

individuos. 

De las defim:ciones anteriores y la rev1s1on de la 

11teYatura puede conclu1rse cue hay varios 

caracteYizan a una sociedad: 

elementos oue 

•> lnter-relación social <en términos de Fichter> o 1nteracc10n 

social <en téYmtnos de Mal"')(} 

b) Organización de relaciones en torno a la ubicación 

territorial y el parentesco <ParsonsJ. En términos de 

F!chter, la sociedad se caracteriza por ser una unidad 

demogr~fica que ocupa un territorio. 

e> Organtzac:i On en base a una estructura, la estructura social. 

Parsons considera esta organtzacton como estructuras 

integrativas cue controlan la asignaclón de facilidades. 

recursos y recompensas, y regulan los conflictos y procesos 

compet1t1vos. Fichter considera que la estructura social 

regula la Or"ganizac1on comunitaria a través de normas. 

d) TrabaJo social <Segün Marxl 

e) Jnstttuctones <Chinoy> 

f) Ideas y conoc1miento9 tChtnov> 

g> Un s1stema de valor"eS y creencias, la cultura una ~orma de 

v1 da tF1chter) 

h) Tecnología. En ter"m1nos de Chinov. los productos mate..-1ales 

v arte~actos que el homore produce. 



La diferencia entre el enf oQue func:1onaltsta y 

:5 

el 

materialismo histórico respecto al concepto de sociedad, radica 

esencialmente en que este último constituye el concepto de 

sociedad a part1r de una base económica. 

A pesar de que en el pensamiento marxista el aspecto 

económico es fundamental para el analisis soc1al, este 

corresponde sólo una fase 1nic1al ind1cativa la 

conTormación de una determ1nada sociedad. Es muy aventurado 

afirmar que el marxismo sólo atiende el factor económ1co de un 

problema social. Por el contrar10 se considera que la forma de 

producir de una sociedad, es un indicador ideal para comprender 

los mecanismos que orientan a que una sociedad tenga deter-minadas 

car-acteríst1cas. 

Ce ahí, que Marx y Engels establezcan tnictur- el estudio de 

la soc::iedad a partir- del conocimiento de la forma &t1 \.IUe •U!:i 

hombres pr-oducen sus bienes materiales de vida. Una vez que se 

conoce cómo se establecen las relaciones sociales de producc1on 

se llega a establecer- cu~les son los par-ámetr-os que r-1qen la 

infyaestructura o base social de la sociedad. Oependienoo d~ coma 

se desarrolle esta, corr-esponderá una superestructur-a que engloba 

a las formas de la conciencia soc1al como som las Instituctones 

ju~id1co-polit1cas. el Estado, el Oer-echo. la Rel1q1on, Ja 

Filosofía, etc:. Es preciso aclarar- que en el pensamiento 

mar-~lsta el estudio de los fenómenos sociales no se conciben 

estudiar- de una manera esquemat1ca o un1later-al. S1 bien. es 
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cierto, que se le otorga gran'1mportanc1a a la infraestructura, 

esto no implica que, ésta sea la Unica condición para que se 

presenten ciertas caracteristicas en la superestructura. Existe 

pues, entre la infraestructura y la superestructura, una 

constante retroal1mentac10n; no influye sobre la otra, sino que 

ambas interactúan y se condicionan de manera constante. 

El enfoque funcional1sta aprecia la sociedad como un 

conJunto o un órgano en donde, todas las partes integrantes 

interactúan de manera similar y tienen un valor igualmente 

lmportante. Es decir, que el desempeño Tuncional de todas ellas 

produce el exacto funcionamiento de la sociedad en su conjunto. 

Los distintos componentes de una sociedad pueden encontrarse en 

relac1on con el todo a partir de una fue1·za o carga mottvacional 

que logre la unión. En el caso de que estos se disgreguen se 

pierde el sentido de la unidad y por lo tanto el s1gn1T1cado de 

cada uno de ellos, entonces se puede hacer ref'erencia al 

desequ1libr10 social. El enfoaue func1onal1sta considera que los 

aspectos motivacionales y la necesidad de mantener el eau1libr10 

o estao1l1dad social, son indispensables para penetrar en el 

estudio de la sociedac. Va que consideran aue la con~tante 

acc1on y reacc10n de fuerzas cue actuan en toca sociedad. son las 

causantes de el ecuil1or10 o deseau1l1bf10 social. A su vez 

conc1nen los func1onal1stas modar"nos a ta sociedad como un 

sistema socíal en donde un camo10 en una parte del sistema social 

altefa el func1onam1ento de todo conJunto. 
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A cont1nuac1on se destaca~á la importancia de la e~Jstencia 

de las sociedades. Para ello se nan tomado cuat.l"O fwnc1ones 

geneYales enumaYadas por Fichter,~) va Que el autor Ma podido 

concret1zal"'las y son las siguientes: 

aJ reune a las personas en el tiempo y en el espacio 

haciendo posible las relaciones mutuas. 

b> proporc1ona med1os sistemáticos y adecuados de 

comun1cac1ón a través del iatoma y de otros simbolos 

comunes por medio de los cuales log~en entenderse. 

e> propicia ciertas pautas comunes de camoortam1ento, aue 

los miembros comparten v practican. 

d> proporciona una estrati~¡cac1on de status y clases de 

modo Que cada 1no1v1duo tenga una pos1c1on estable y 

reconocible en la estructura social. 

La sociedad tamb1én reou1ere de ~unciones más especificas 

que astán dedicadas a responder a las neces1ades bAs1cas sociales 

de las oet'sonas y lo hace a tl"aves del mat.r1mon10. la .fam1l1a, J.l 

reli9ion, la economia, la adm1n1strac1ón polit1ca Ll'-'i>::·:J, : •'\ 

recYeac1ón, etc. 

A ~~aves de las anter10Y'es funciones la sociedad impulsa a 

Que todos los 1nd1v1duos se soc1ab2l1cen. poi" medio ce un s1~tem~ 

-flJO v organ1-.:ado de educac:6n forma) e in-to,.maJ con el f"ln de 

logra1- la 1nteg ... ac2on e 1aent1f1cac1or1 con los rntemoros oe su 

soc1edao. 
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Es necesar10 aclarar Que especif1camente son los gruoos 

sociales y por Jo tanto, las oersonas, las que cesa,..rol lan v 

desempeñan todo tlPO ce funciones que hacen una soc1edad. Existe 

oues. una relac10n lntrinseca entre oersonas y sociedad Que 

cescubr1mos cuando tratamos de cef1n1r o ce exol1car las 

funciones de caca una de ellas de manera indivtdual. El hecno es 

Que las personas ya establecJdas en gruoos sociales representan a 

la soc1ecad en continuo camo10, transformac1on y desarrollo, 

siguiendo adelante en el tiempo, y Jlevanoo a cabo acciones por 

medto ce las personas soctales, 

Tomando en cuenta las cons1derac1ones anteriores, la 

cef1n1c1on ce soctedad que puede adoo~arse para esta tesis es 

Que: la socledad es el conjunto de relacíones entre un grupo 

grande de seres humanos, vinculados por una cultura, ideas v 

conoc1m1entos comunes; orgn1zado por un sistema de normas y 

recompensas, y que produce nuevos conocim1entos o tecnoloQia. La 

sociedad esta compuesta por 1nst1tuc1ones y es oroducto del 

cambio constante <devenir histor1co>, es un ente activo que 

evoluciona permanentemente. 

1.2. El Cambio Soc1a1·y los Factores qua lo lmpuJsan 

Toda soc1edad aún la más trao1c1onal o conservadora está 

e~puesta al cambio social. 

Desde su 1r.1c10, Jos fenómenos sociales s1emor~ ~an estaco 

o~ooenso~ al camc10. 
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Por lo tdnto toda sociedad est~ suJeta a Ja acc1on social y 

aJ cambio. 

La frecuencia con la que se realizan los cambios sociales 

representa para los soc10logos un problema de estudlO, va oue no 

hay sociedad que cambie integramente todos sus aspectos y partes, 

Cada parte de la soc1eaao cambia ae acuerdo con un ritmo 

particular y un proceso especifico. El avance del cambio social 

produce condlc1ones 1 Que son utilizadas para alimentar la acción 

social e influyen sobre !os factores y cond1c1ones del cambio. 

Entonces el cambio social se opera ppr la serie de 

confJJctos Que propician cona1c1ones y estas a su vez factores. 

Sin embargo, cuant1f1car o preaec1r con e~act1tud los cambios 

sociales no han sido del todo pos1ble. Lo soc1oloqia 

contempo~dnea reconoce tres cif1cultaces Que afecta el and11s1s 

de una sociedad oue estd suJeta a la acc1on social. 

t • "La sociología no dispone aún de una teoYia gene,.-al que 

en-Jlobe en un mismo esQuema global el andl1s1s de la 

organ1zac1on soc1al v el análisis de la h1stor1a social del 

cambio" 

2• ''lnext5tenc1a de una teor1a general Que 2ntegre Ja var1aole 

ael ttemoo en un esquema anal it1c.o, eJ estudio del c.:amb10 

social sigue s1endo una esoec1e ae sector o de campo 

part1cuf.:ar en el con;unto del amb1to abarcaao po,.- Ja 

soc10Jog1a",71 

Cabe preguntarse s1 ex1~te realme~te ·~nd teor"1a soc10Joq1ca 
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del cambio. Porque en caso de e~1st1r semeJante teoría, 

debiera perm1t1r la pred1cc1ón, de futuros acontec1m1entor8 , 

1.2.1. Concepto de Cambio Social 

Una vez que se han adverttdo las d1f1cultades del estudio 

del cambio social, se prosegu1ra enumerando algunas def1n1c1ones. 

·· •.• cambio social como el proceso por el cual ocurren 

alteraciones la estl"'uctura y las funciones del sistema 

social·•. ,,., 
"El cambio social es toda transformación observable en el 

tiempo, que afecta de una manera no efimera ni orov1sional 1 a la 

estructura o Tunc1onam1ento de la or'"ganización de una 

colect1v1dad dada y mod1-fica el cur$O de su h1storia"
1101 

"El cambia se define bevemente como una variacidn de un 

estado o modo precedente de existencia" 
IU.t 

1.2.2. Carac:teríat1cas del cambio social 

Guy Rocher"u2, enumera las siguientes caracter1st1cas del 

cambio soc1al: 

al es necesar"1amente un fenómeno colect1vo debe afectar las 

º' 

e> 

cond1c:1ones o los monos de vida. 

debe ser un cambio de estructura, es decir, debe Provocar 

una mod1f1cac1ón en su organ1zac1ón social en su totalidad 

o en alguno de sus componentes. 

un cambio de estructura supone la pos1b1ltdad ae 
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ldent1fica:rlo en t1e.'T',pc, A oart.1r de un Punt.o Cle re.;:erenc1a 

se puede meó1r y dec1r de oue manef'a na camo1aoo. 

d> todo camt:10 soc1al debe da1 1 OYueca de pe,..manenc1a, lo cue 

demuestr'a oue las trans~ormacior.es no cuecen ser e~imeras o 

super.f1c1ales. 

el el cambJO soc:ia.l afecta el curso oe la n1stor1a oe la 

soc:ieOad. 

Una vez de~1n1co el cambio social. ast como sus 

c:aracceristicds, es necesario d1st1ngu1r Que este pueoe ser 

planeado y no planeado. El orimero es el creado e inducido v se 

efectúa con control social y planes POY Je~es, reformadores y 

grupos oe pres1on. El cambio no planeaoo, po,. lo qenet"al es 

lmpr"ev1sto, súbito y ocul"re a consecuencia de catást.Yofes 

naturales, como lnundac1ones, seQuias, terremotos, etc. 
113

> 

El cambio soc1al al Que se re~tere este estudio corresponde 

al deliberado es dec1r, planeado. Sin emoarqo aunQue pertenezca 

a esta clas3f1cac1ón toaa acctón social, requ:ere operar en 

condiciones v factores ~avorables. 

Las cono1ciones del cambio seoún Rocher 
- li'' 

··son elementos 

de la s1tuac1on Que favorecen o desfavorecen, activan o ~renan, 

alimentan o retrasan la lnfluenc1a de un factor o de varios 

factores oue lo impulsan al camblo··. 

E~1sten d1versas conoic1one~ qeneYales en las oue sueJe 

ocurrir el cambio social: 
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a) Cuanco apa,...ecen nuevas ne'ces1daC1es !creadas, 1mag1na,.1as o 

reales>, originan un clima Que con 'frecuencia produce el 

cambio, que a veces se efectúa. 

b) La necesidad esta ligada a la dtspos1c10n al cambio. Estas 

actitudes pueden ser de espectac10n o de previs10n a éste. 

e> La cantidad de conoc1m1entos sobre una posible nueva 

s1tuac1ón, es condtctOn importante para el cambio. 

d) El tipo de valores dominantes oue existen en una cultura 

la actitud o el gYado en que éstos estan as1m1lados por una 

sociedad también es una condición impoYtante. 

eJ La comoleJidad de la estructu,...a social y cultural. 

Rcche,-,
1

:5
1 

deT1ne el factor de cambio de la siguiente 

manera: 

"es un elemento de una situación dada oue, por el mero hecno 

de su e><istenc1a o por la acción que eJerce, produce un cambio". 

El cambio social es uno de los fenómenos más compleJOS de 

analizar debido a los múlttples factores Que 1nterv1enen en su 

desarrollo. Los cientí~icos sociales han considerado una gran 

cantidad de variables que gene~an el cambio social. 

presente tesis se enumerdn algunos de estos ~actores. 

En la 

Desde 

luego, el anál1s1s de cada uno ce ellos escapa a los propósttos 

de ia tesis. 

Wt lsonucn comenta que ccida cambio social e osee sus 

características propias v es producto de cont1ngenc1as un1cas 
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que no se repiten con la m1sma intensidad n1 se m1n1f1estan de 

igual manera. La Revolucton Francesa de 1789, La Revolución 

Socialista en Rusia ocurrida en 1917, el cambio social ocurrido 

en Japon después de la Segunda Guerra Mundial cue se or1entó al 

desarrollo tecnolog1co 1 la Revoluc10n Popular Sandtnista. el 

Golpe de Estado al Gobierno del Presidente Salvador Allende en 

Chile o la transición en España del Franqu1smo al Soc1al1smo, son 

ejemplos de cambio social. Pero los factores y el contexto que 

gestaron e intervinieron en dichos cambios sociales varían y se 

manifiestan de manera diferente. 

En primer término, el cambio social puede ser planeado o no 

planeado. El cambio planeado es aquel que ocurre un sistema 

social y que reúne al menos varios requisitos: es e~ectuado con 

conciencia de que existen diferentes alternativas para lograrlo y 

se considera que una de estas alternativas es la meJor paYa 

desarYol larlo. Adem~s el cambio social planeado t1ene 

obJet1vos definidos y se adm1n1stra racionalmente. 

sucede Sin El cambio social no planeado 

instituciones sociales lo conc1ban desarYol len, 

cu e las 

no 

administrado, no tienen un obJet1vo, simplemente ocurre, se da, 

En cada caso, los factot"es que pueden 1nterver.1t" son muy 

diferentes. Por eJemplo, en el cambio que ha e~per1mentado 

Tatwa' recientemente 1ntet"v1n1eron or1nc1oalmente factores 

econOm1cos - concretamente de la polit1ca econom1ca-. Una v1s10n 

econom1ca cel goo1erno de dicho oais fue el motor generador del 



14 

camt>lc. Fue un camo10 olaneado basado en la innovaclón 

tecnológica y una rr.oc11.f1cac1ón de las lineas oe Jnvers1on. El 

Gobierno de Ta1wan cons1dero que la maou1la deoeria de ser la 

actividad oe proaucc1ón 

mod1fir:ac1ones muy d1ve,-sas, desde concetn,· que el énfasis en la 

capacitacion de los trabajadores estarla en el eesarrollo de 

hab1l1dades manuales nasta nuevos esouemas de viv1enda o un 

elevado control social. 

Por otra parte. el cambio soc1al no olaneado ya Que es 

or1g1n~do por fue,.zas no controladas como podri~n ser un 

terna-moto u otro .fenómeno fislCO, tiene oases muy tl1st1ntas 

consecuenclas d1~erentes. 

En segundo término, el cambio soc1al pued~ abarcar a toda la 

sociedad o sólo algunas de sus partes, subs1stemas y/o 

instituciones. En ambos casos. tos factores Que º' !y1n.:so 

mediat1=an el cambio varían. 

Es decir, los criterios "'gr"ddO de planeac1on del Cdmtno y 

gYado de magnltud de este·· tmac.r'osoc1.::tl-m1crosoc1all, vistos como 

continuos y no como d1cotom1as, son conte~tas oue hacen que lo~ 

factores del cambio se man1f1esten Oe una u otra formo. 

Alqunos de los pr1nc1pales ~actor"es 

1nteYv1enen en el camo10 soc1al son: 

oue or l r;p nan o 

Trad1c1onal1smo- liberalismo o el qraeo de v1qor o 

manten1m1ento de los valores sociales exlS~entes. 
U8> 

El 

traa1c1ona11smo obstacuJiza el cambto soc1al. el 11beral1smo 
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genera un ''cambio de cultt~o'' para el cambio. 

Cosmopol1tismo o grado de contacto con otras culturas, que 

facilita el cambio. 

Educación <niveles de alfabet1zaciOn y eoucaciOnl. Una mayor 

educación provoca mayor preocupac10n por el camb1 o 

social. 
1201 

Ur'Dantsmo o el grado de ur"ban1 zaci ón; relacionado 

ocsit1vamente con el camb10. 12u 

Equ1dao social. La d1str1buc1on equitativa de ooortunidades 

y recompensas se vincula con el cambio social. 

que mant1enen dicha equ1dad 

cambio. 
CZZ> 

son menos 

Sociedades 

propensas al 

Tecnología disponible. A mayor tecnologia, mayor-

predisposición al cambio. 
t231 

Disoers1on geografica, la cual está relacionada con el 

tradlcionalismo. El cambio macrosocial se dificulta cuando 

esta presente la dispersión geográfic:a.cz.u 

Los medios de comun1caciOn colectiva. que const1tuyen 

factor esencial del camb10 soc1al. Cualquier autor Que 

vincula los medios de comuntcac10n colectiva en el cambio 

social destaca la ·c:orrelac:1ón entre ambos .fenómenos. 
1z:H 

Estos medios han demostrado Que pueden generar todo t1po de 

cambio social, desde contribuir al desar,.ol lo nacional hasta 

mod1Ttc:ar la soc:1al1zac1on polit1ca de los n1ños. 12'!i> 



Como menciona Denis 

desarrollo de los medios 

McGuai 1. 

""' 
masivos 

"es 

16 

evidente QUe el 

comunicación tiene 

sign1Ticativas implicaciones para diversos e importantes ambitos 

de la vida social, tales como los que se relacionan con la 

libertad y el control, con el consumo, con Ja estructura de poder 

y con el cambio social''• 

Desde Juego como, menciona James lemert
127

, el cambio 

macrosoc1al originado por dichos medios es en el largo plazo, su 

efecto no es inmediato y se basa en un flujo permanente y 

continuo de mensajes. Tal seria el caso de un cambio en el 

sistema político or1g1nado por los medios. 

Indudablemente, en las sociedades modernas dichos medios 

son factores de cambia muy importantes de camb10 social. 

La estructura política y el sistema de gobie,..no, Tactores 

sociopsicológicos y las situaciones contingentes que prevalezcan 

en la sociedad son también factores de cambio. 

Y es un hecho que todos los Tacto,..es mencionados están 

sumamente correlac1onados. No se encuentran a1slados y un 

cambio en uno de el los puede provocar cambios en los demás. Por 

otra parte, se trata de Tactores que pueden originar e intervenir 

en el cambio social, pero asi mtsmo, una vez iniciado éste se 

convierten en indicadores del cambio y hasta en elementos 

aTectados por el. La causalidad de tales f'actores respecto al 

cambio social es sumamente compleJa. 

Por ejemplo, los medios de c:omun1cac1ón c:olec:tjva pueden 
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provocar cambie social, peYo una vez que se inicia este, dichos 

medios son modificados po~ eTecto del cambio social. 
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2.1. El concepto de Opinidn Póblica1 Oimensionea da la Op1n1dn 

Póbl ic:a. 

En términos generales, la opinión pública se refiere al 

conjunto de "opiniones compartidas por grupos extensos de 

personas -1 lamadas frecuentemente públicos-, que tienen 

características paYt1c:ulares en común" 
1111 

como por eJemplo: los 

adultos varones del Estado de Quintana Roo o las amas de casa Que 

pertenecen a la clase media en México. 

Sin embargo, esta noción de op1n10n pública es poco precisa 

y no ofrece ninguna dist1nci6n con respecto al concepto ce 

''opinión popular'' o al de ''opinión del públ1c:o··. Tal y como 

señala Carlos Coss1oc
2

): "La op1n10n pUolic:a no es la op1n1on 

del público. La opinión del público y opinión popular se da en 

cualquier situación colectiva y traduce un proceso simplemente 

cuantitativo de adición de opiniones personales. Por ejemplo, 

en todo el electorado de una naciOn en un momento las 

elecciones, en una sala de conciertos, en los espectadores de un 

partido de fútbol, hay una opin1on del público los t,.es 

casos ella se constituye mediante el mismo p,-oceso de recuento 

individual que adiciona las opiniones coincidentes''. ''En cambio, 

la opiniOn pública, que también ,-equiere una situación colectiva, 

no Juega en cualquier" s1t•Jac:16n colcc:t1va. tJo ha·; op1nión 

pública, ente los espectadores de un partido de ~útbol c:cmo 

tales; s1 nos c1rcunsc,.ib1mos al ámbito futbolístico, la op1n1on 

pública de este ámbito parece - más vale - en el seno de las 
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com1s1ones califícadoras y en la gente que trata con ellas. La 

opinión pública es una opinión ;autorizada' o 'calificada' porque 

en alguna forma traduce 'principios'. "La opinión es cosa 

pasajera, es algo que est~ haciéndose circunstancialmente y que, 

dura lo que dura el motivo ocasional que la determina. Frente a 

ésto, la opinión pública es algo m~s estable que la popularidad; 

una vez constituida, subsiste como opinión ya hecha sin perjuicio 

de la evolución intrínseca de que sea capaz". La opinión 

pública viene de un pasado y va a un porvenir, con los que se 

integ,.a, lo cual hace ver en ella mejor que nada, una dimensión 

histórica constitutiva''. 

Es decir, para Carlos Cossio la opinión pública es la 

interacción de creencias basadas en principios que se sostienen 

en una colectividad, posee una dimensión histórica y es algo 

estable: constituye la autoconciencia colectiva de uno o vario• 

grupos ·sociales y parte del conocimiento de los hechos. 

Por su par'"te, Kimball Voung <!I> define a la opintón públic• 

-desde una perspectiva de formación P'"actonal- como: el Juicio 

social hecho por una comunidad con conciencia propia respecto 

una cuestión importante y que ha sido discutida públicamente de 

manera racional. 

Para James s. Lemer~,, la opinión pública es "una 

percepción impuesta por el perceptor, sobre información respecto 

a actitudes ciudadanas hacia un tema, una personalidad, un 

candidato, una actividad resulta dos, que se debaten 
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públicamente. Esta def1n1c10n imbuye a la op1n1on pública un 

car~cter perceptual y -consecuentemente- sunJet1vo. Se conc:1t>e 

como la evaluac10n subJetiva de "algo" público y que es 

manifestada por una colectividad. 

Otro enfoque lo constituye el ce los empiric1stas 

norteamericanos -entre los Que destacan Geo~ge Gallup, Archlbald 

Crossley, Elmo Ruper y H.L. Ch1rds Quienes consideran la 

opinión pública como el conjunto de op1n1ones individuales que 

pueden ser medidas y cuantificadas que refleJan las actitudes en 

torno a cuestiones púol 1cas.
151 

8.C. Henessy define a la opinión pública como 1 ~el conJunto 

de opiniones expresadas por grupos relevantes de oersonas acerca 

de algo ce interés general. 

El concepto de opinión pública ha sido ObJeto de debates 

durante por lo menos los últimos oos siglos, ello sin tomar en 

cuenta la noción de PlatOn como una facultad publica do Juzgar 

por apariencia, o la de Julio César, quien reconoc10 la fuerza de 

una "opin10n del pueblo", o los conceptos de Rosseau sobre 

los~perjuicios sociales públicos··. 

Un concepto más de op1niOn pública con miras al análisis 

político lo e~presa V.O. Key • Explica que para este propósito 

de an~l1sis pol1t1co, no es necesario esforzarse en establecer 

una representación de la entidad llamada "opiniOn pública··. Ni es 

pr"eciso ubicar al pUbl1co" Centro de una estr'"uctur'a social amorfa 

que Obedece a normas ce acción repetidas para llegar una 
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decisión. V.O. Key señala e?>: "bastara que tomemos la "opinión 

pública" como significativa de aquellas opiniones, sostenidas por 

personas privadas, que los gobiernos estiman prudente escuchar"." 

La definición de opinión pública -como la de otros conceptos 

sociales- puede adquirir distintos mat1ces o connotaciones 

depend1endo del elemento constitutivo que se resalte. Algunos 

autores resaltan el aspecto colectivo, otros el cognoscitivo o 

bien de su origen. La presente tests pretende dar todos los 

elementos constitutivos de las definiciones de opinión pública un 

peso igual. Ce la revisión efectuada de la literatura estos 

elementos son: 

1) Interacción de opiniones individuales. La opinión pública 

2> 

no es la suma de opiniones particulares, sino la interacción 

entre éstas. Es Ja tendencia resultante o el Juego de 

Tuerzas que mantienen una opinión. 

Se basa en creencias, Juicios, principios y valores 

producto del conocimiento y la experiencia común. Por Jo 

tanto, la opinión pública es relativamente estable y 

sostenida. Es un proceso histórico que sigue también 

patrones culturales y geogr~Ticas. 

3) Es colectiva. Abarca grupos extensos 

4) Se reTiere a asuntos de interés común, de la vtda pública. 

5) Adquiere una vida propia independiente de sus componentes 

b> ATecta la vida social en su conJunto. 

7) Su estado es mani-f1esto, se expresa. Refleja actitudes 
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sociales abiertas. Es algo visible a través de las 

expresiones culturales de un sistema social. 

8) Se refiere a la r""ealidad social, por lo tanto, se ve 

influida por las percepciones. 

9) Puede evaluarse y medirse en cuanto a intensidad Cfuer~a) Y 

valencia <orientación). 

Estos elementos permiten integrar una 

completa y operacional de opinión pública: 

definición m~s 

La opinión püblica es el proceso resultante de la 

interacción de un conjunto de opiniones individuales y grupales 

basadas en información, creencias, juicios, princ1p1os y valores; 

respecto a un tema de la realidad social y que tienen lugar 

dentro de una colectividad. Como todo proceso, es producto de 

una evolución histórica y su car~cter es relativamente estable, 

aunque ·sujeto a cambios paulatinos. 

2.2. Los Grupos da Opinioni Componantaa d• la Op1n10n Pública. 

Dentro de esta concepción de la opinión pública destaca la 

noción de grupos de opinión, puesto que la opinión pública se 

conforma de la interacción de las opiniones de estos grupos. De 

hecho, los grupos de opinión constituyen la estructura de la 

op1n1on públ tca.
18

) 

Estos grupos son subsistemas del sistema social que se 

forman y que ejercen una influenc1a sobre todo el sistema; tales 



grupos desarrollan opin1ones s~bre temas públicos, mismas que 

interactúan entre sí para integrar la opinión pública G.C. Moodie 

y G. Studder-t- Kennedy '"',reconocen dentYo de su esquema de 

opinión pública a un tipo de gr-upas que denominan "grupos de 

presión.'' Estos constituyen grupos organizados que pretenden 

inTluir sobre las decisiones gubernamentales sin buscar ejercer 

él mismo los poderes formales de éste. V los autores citados 

clasifican a los grupos de presión en dos: 

a) Grupos de interés; seccionales, portavoces o funcionales y 

b) Grupos promocionales o de causa. 

Los primeros representan segmentos de la sociedad (obreros, 

empresarios, estudiantes, etcétera> y los segundos e~isten a fin 

de promover un ideal o causa determinada. G.C. Moodie y G. 

Studdert-Kennedy uo> comentan que la per"tenencia a los grupos de 

inte,..és se deriva principalmente "de quienes ocupan lugar-

particular, definible de manera r-elativamente clar"a, dentro de la 

estructura social o económica, en virtud de lo cual puede, 

probablemente, ser afectados de manera simi la1· los 

acontecimientos'' y aqr-cgdn: ''En principio puede ave~iguarse el 

número total de personas que est~n en esa posición, de manera que 

no resulta un dispar-ate obvio el que un grupo dtga que rep~esenta 

a un cielo procentaJe de las personas en cuyo nombr"e aduce 

hablar". En contraposición, de acuerdo a los argumentos de estos 

autores, los grupos promoc1onales no t1enen una membresia 
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comparable, éstos tienen que atraer miembros que se sumen a la 

causa comun <como por e1emplo, el rechazo a la política económica 

de un determinado gobierno o la proscr1pc1ón del armamento 

nuclear>. 

Los conceptos y clas1ficaciones de G.C. Moodie y G. 

Studdert-Kennedy son útiles pero insuficientes para ubicar con la 

riqueza conceptual necesaria la compleja estructura de la opinión 

pública, pues limitan a los grupos de opinión a una función de 

"pl"'esión sobre el quehacer' gubernamental". 

Los grupos que conforman la oplnlón pública son aquallos que 

reúnen una serie de requisitos entre los que cabe destacar :u.u 

<1> Tienen una estructura de organt2actón. Esta puede adquirir 

diversas formas y características <v.g •• 

centralizada o poc:o centralizada, rígida o 

altamente 

fle>eible, 

dispersa verticalmente o concentrada), pero estA presente. 

C2J Mantienen r'Oles y nor'mas. Tan variables como los grupos 

pueden variar, per'D se definen explícita e implícitamente. 

r3> Tienen metas comunes a sus miembros. 

(4) Mantienen r'elaciones de inter'dependencia entre los 

integrantes. 

(5) Poseen una capacidad para influir en la sociedad. 

(6} Poseen altos n1veles de 1nformac1ón sobre la vtda pübl1ca. 

(7J Su const1tuc10n es estable a través del tiempo. 

tB> EJer'cen un rol social. 

<9> Gener'an una autoconc1enc1a en torno a tópicos publ1cos. 



C10> Mantienen una ideología y poseen un sistema de creencias. 

(11) Sostienen relaciones con su ambiente <otros grupos). 

<12) Contr-ibuyen a la -formación de la "opinión del público''• 

<13> Participan en asuntos públicos. 

27 

Asi, podemos decir que constituyen grupos de opinión pública 

los partidos políticos, las asociaciones empresariales, las 

instituciones educativas, grupos cívicos organizados, las 

organizaciones de los medios de comunicación colectiva, los 

sindicatos, los gr-upes intelectuales, los organismo5 

gubernamentales, los grupos que liderean movimientos de cambio 

social, los grupos militares -v.g., un ejército- y otros que 

reúnan las características mencionadas. 

La interacctOn de las opiniones de estos grupos es lo que 

con.forma la opinión pública. Y la "opinión del pU.bl1co" así como 

las opiniones individuales en general, que .fluyen a través de 

estos grupos. 

En este apartado, pues, se diferencia la ''opinión pública'' 

de la "opinión del público" y se destaca que la opinión pública 

se con.forma sobre la base de las opiniones de grupos sociales 

estructurados Cgrupos de opinión). Incluso, las opiniones de los 

lídel"'es de difer"entes sectoYes sociales forman par"te de la 

opinión. Por ejemplo, la opinión individual de un líder sindical 

es parte de la opinión de su sindicato -aún cuando se manifieste 

de manera personal-. La opinión de un conductor televisivo no 
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puede ftagmentatse de la opinión del canal o instltución de la 

cual forma parte. No sólo desde el punto de vista oerceptual 

sino desde una perspectiva de influencia r"eal en 

los acontecimientos sociales. Los seres humanos no pueden set 

a1slados de su contexto, los líderes históricos han pettenecido 

s1empte a un gru~o social, es una constante. Influyen al gtupo, 

pero también son influidos por élu:v· No podemos ni conceptual 

ni metodológicamente segmentat la opinión de un líder de la 

opinión del grupo sobte el cual ejetce el liderazgo. 

El modelo de opin10n pübl1ca ptopuesto se presenta en la 

fi gur"a l. 

Figura no. 1 

MODELO DE OPINION PUBLICA 

BIBTEMA SOCIAL O SOCIEDAD 

Opt ntón 
PUbltca 
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Y cabe aclarar que ningún autor consultado señala al 

criterio ''tamaño~ como un 1ndicacor de la presencia de grupo 

de opinión pública. Es decir, puede haber grupos ce opinión de 

diferentes tamaños. El criterio fundamental parece ser su 

influencia en el sistema social y las relaciones sociales. 

2.3. La Forma y el Cambio da la Opinidn Pública. 

Mucho se ha debatido en torno a los factores o variables que 

intervienen en la formación, cambio y desarrollo de la op1n10n 

pUbl1ca. Podrían escribirse tratados completos respecto este 

tema. En este apartado cel marco teórico se procurara comentar 

algunos de estos factores a la luz de la revisión de la 

literatura, sin pretender abarcar todos los enfoques ni todas las 

variables potenciales. 

Al analizar la liteYatura respectiva, pueden detectayse los 

s1gu1entes enfoques principales que tYatan con la ;ormac1ón y el 

cambio de la opinión pública. 

Al En;oque pstcolOg1co. PsicoJOgico-social. Este enfoque 

enfatlza el peso de los ;actores tnd1viduales sobre la 

opinión pUbllca. La relac1on causal que oYooone puede 

resumirse así: Diversos factores generan ciertas actitudes, 

las cuales devienen en 001niones y la interacción entre 

estas ;oYmas la opinlOn pública. Y el cambio en la op1n1on 

oubl1ca se gesta cuanco las act1tu~ec se ven ~Cdii1cdcas ~o· 

los factores que las or1g1naron. E 1 esquema causal se 



presenta en la ~igura 2. 

REPRESENTACION DEL MODELO PBICOLOGICO DE LA FORMACION 

Y EL CAMBIO DE LA OPINION PUBLICA 

30 

Factores que Opinión 

originan A e ti tu des Opiniones Pública 

actt tudes 

De acuerdo a un modelo psicológ1co, entre los factores que 

originan las actitudes tenemos ar 

Factores genéticos que predisponen el desarrollo de 

determinadas actttuces. Hay algunos estudios que -por 

ejemplo- han relacionado aspectos genéticos con la 

personalidad auto,.ttaria, y a ésta con el desarrollo de 

opiniones agresivas u.!I) 

Factores individuales de personalidad tales como el 

dogmatismo, el autor1tarismo, la con~ianza, la autorrepresión 

y la ansiedad . u,, 
~Experiencia personal directa, particularmente incidentes que 

impactan las actitudes <v.g., experiencias traumáticas, muerte 

de un candidato político, la muerte del líder AQu1no originó 

actitudes hacia el cambio en Fi 1 ipi nas, etc> • 11~, 

Inf'luenc1a de los padres y la familia. Por eJemplo. las 

actitudes políticas se transmiten en gran med1da por la 
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i ni=luencia de los padres 

La escuela. Por eJemplo, Carlos Fer"n~ndez-Collado señala,
171

: 

"Sob,...e la educación política en el aula se ha pensado 

tradicionalmente que corresponde un proceso de 

adoctrinaciOn a través de la perpetuación de los valores 

sociales dominantes. Varios investigadores piensan que este 

proceso de aooctr1nación es logrado través de la 

presentación en clase de im~genes positivas y morales de las 

agencias gubernamentales, de los representantes del poder y de 

otros conceptos que apuntan la Identidad nac1onaJ. Al 

respecto, un estudio de L1tt, en un estudio casi-experimental 

de tres secundarlas 1ocal1zadas en la ciudad de Boston, 

encentro que los cursos de c1v1smo llevados a cabo en dichas 

escuelas tuvieron poco impacto en las actitudes de los 

estudiantes hacia la part1cipac1ón política. En otros 

estudios se concluyo que los cursos introductor1os de ciencia 

política -los que enfatizaban la part1c1pac1ón Políttca 

personal- no tenían un impacto s1gn1Ticativo sobre las 

opiniones de los alumnos al respecto. En otras dos 

invest1gac1ones de Atk1m Cl975J y Langton y Jenn1ngs <1973>, 

se concluyó que los cursos sobre c1enc1as sociales y/o el 

entrenamiento ce los ~lumnos en civismo a nivel de cducac1on 

secundaria, tienen efectos mínimos en varios criterios de 

sac1al1zación polit1ca, tales como el conoc1m1ento, lnteres. 

e+icac1a, tolerancia, ciudadanía y part1c1pac1on en asuntos 



polit1cos. Fer~anoez Collado a~gumenta Que es~o es det1do a 

que pos1blemente cuando los estuciantes llegan a la 

secundaria, muchas de sus or1entac1ones políticas se han 

cristalizado ya o al menos han alcanzado una reforma temporal. 

Es posible también que los cursos de c1v1smo 1 ofrecen poco 

material novedoso oara ellos 

política que es redundante. 

que proveen de información 

Producto de los estudios de Jennings y Langton, encontraron 

que los estud1an~es que ya habían tomaao cursos de c1vismo 

mostraoan un mayor conocim1ento, ef1cacia y tolerancia polit1cas, 

que aquellos estudiantes que no habian tomado los cursos. En los 

alumnos provenientes de Tamilias con un menor grado de educacion 

formal, la expos1ción a cursos de c1vismo estaca correlacionada 

con un incremento en su polit1zacion. 

estudio, existe cierta evtdenc1a que 

En general en este 

acuellos 

privaCos de conceptos y contenidos politices en sus ambientes 

Tamil1ares y urbanos reciben soc1al1zac1ón polit1ca compensatoria 

de la escuela. 

Fernández-Collado argumenta que en la tip1ca escuela de 

vecindar10, a la que asisten alumnos de ese mismo barrio, se crea 

un meClo ambiente social relativamente homogeneo entre ~amtl1a 

escuela que re~uerza muchas de las creencias, valores y 

expectativas hac1a la pol1t1ca Que el niño aprende en el hogar. 

El autoY concluye que durante los años de primaria, la relacton 
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f"amilia-escuela opera constantemente en un vecindario homogéneo y 

provee los jóvenes con una base común en los aspectos 

cognitivos y evaluativos del }'O politice". 

Los amigos o compañeros, particularmente 

compaYten valores comunes.cu> 

aquellos que 

~Grupos de pertenencia. Oue constituyen los grupos primarios 

de interacc1ón tales como las asociaciones clubes los 

cuales se pertenece. La membresia o aTJliación a estos grupos 

inf"luyen en las actitudes.u"' 

~Grupos de reTerencia. Los cuales son grupos sociales cuyos 

estándares y creencias acepta un individuo y las contrasta 

contra si m1$mo. 
120> 

Por eJemp!o, los partidos políticos, 

grupos religiosos o un grupo de ídolos musicales. Estas 

grupos pueden ser determinantes para influir en las actitudes 

y opiniones. Su importancia ha sido destacada dentro de la 

Psicología Social. Theodore Newcomb 
c:zu 

realizó estudio 

para demostrar como un grupo de referencia; los maestros y el 

ambiente escolar asociado ellos poclia modif'1car las 

actitudes fuertemente arraigadas de un grupo de estudiantes 

universitarios del Colegio de Benn1ngton. Otros au ter es 

destacan el papel de estos grupos en la f'ormación y el camblo 

de actitudes y cpinioncG. 122) 

Procesos de aprendi:aJe: entre los cuales 

condictonam1ento cltts1co, genera 11 zac i ón del 

condicionamiento 1 nstrumenta l, aprendiza Je 

tenemos o! 

estimulo, 

selectivo, 



imitación o modelamiento, per"suación 

infor"mación. 

e integración 
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de 

De acuer"do al enfoque psicológico r"especto actitudes y 

opiniones eJiCiste una difer"encia esencial entre formar" y modificar 

una actitud o una opinión. La diferencia fundamental entre el 

pr"oceso de formación de actitudes y opiniones y el cambio de 

éstas es que en el primer caso <formación>, el sujeto no tiene 

ninguna actitud u opinión. En términos de Oskamp: la formación 

de actitud u opinión se r"efiere al cambio inicial de tener" 

no-actitud/opinión hacia un objeto dado a tener" una 

actitud/opinión con respecto a ese objeto. El cambio de 

actitud/opinión es un paso de una actitud/opinión "JiC" con 

respecto de un obJeto, a una actitud/opinión "y". 

Un cambio de opinión seria por ejemplo, votar en alguna 

elección por un partido liberal y en la siguiente elecc10n por un 

partido conservador. Mientras que la optntOn se formaría cuando 

se entra en contacto con los procesos pol íticos.(29) 

Existen diferentes enfoques o teorías del 

actitud/opin10n. Entre estas tenemos: 

cambio de 

al Teorías de la consistencia, que agrupa varias concepciones 

del cambio de actitud, 

b) Teoría del balance de He1der, 

c> Teoría efectiva-cognitiva de Resenberg y Abelson, 

d> Teoría de la congruencia de Osgood y Tannenbaum, 



e> Teoría de la disonancia cognoscitiva de Festinger y 

f> Paradigma de Newcombe. 

3!5 

En conJunto se basan en el principio: las oersonas buscan un 

estado de consistencia. balance o congruencia entre la conducta y 

las actitudes con respecto al objetivo coservado, ademAs del 

hecho de que los indiviouos tratan de aparecer consistentes 

consigo mismos. Y tal vez en conjunto sean las teorías del 

CéJmbio de actitud/opinión con mayor t"elevancia empírica.
124

• 

Otro grupo. son las teorías funcionales: su ~oco de atención 

se encuentra en las Tunciones servidas por las actitudes en la 

satisfacción de necesidades, estas teorías son las Que proponen 

las cuatro Tunciones: entendimiento, satis~acc1on de necesidades 

ego-defensivas y expYesión de valores.,2!5-> También tenemos a las 

teorias del aprendizaJet que enfatizan el papel del proceso de 

aprendizaje en el cambio de ~ctituá, Estas pYetenden predecir la 

relación entre una variable independiente dada y el cambio de 

actitud/opinión en términos de las Yelaciones conocidas de esa 

variable independiente con el cambio de actitud/opinión asentando 

que el ap..-endiza;e de material persuasivo puede c:onduct,... al 

cambio de actitud.
12

& 

Un punto de vista más socioló91co lo constituyen la teoría 

del Juicio soc:tal de ShertT y Howland, y la teot'ia de la 

atrjbución social. La primera se centra en los estimulas 

sociales que pueden ser ju2gados y caltflcadcs en escalas de 



actitud/opiniones.fZ?> La Teor~a de Ja atribución se basa en el 

estudio del proceso de asignar características o disposiciones 

estables y duraderas a etas personas sobre Ja base de la conducta 

mostrada, así 

personales . 
·~ 

como inferencias acerca sus causas 

Otra visión es la del estudio del cambio de actitud/opinión, 

desde el punto de vista de la motivación humana y que pretende 

explicar el cambio de opinión analizando los motivos que Jo 

generan y, en general, resume motivos tales como la consistencia, 

la autonomía, la reducción de tensión, asersiOn, atribucion, 

est1mulación 1 expresividad, aTiliación, categorización, los 

motivos, ego-defensivos, la identificación, la obJetivizactón, 

los motivos utilitarios, los de reforzamiento y modeladores. 

8. EnToqua Hiatdrtco. 

01versos estudios de la sociedad han enfocado a Ja opinión 

pública desde una perspectiva histórica. De una manera u otra, 

estos autores conciben a la opinión pública como el producto 

-fundamentalmente- de la evolución de hechos históricos, del 

devenir de acontec1mientos ocurridos en sistema soctaJ. 

Algunos teór1cos mar~istas como Edgar Morin consideran que 

en el esquema cap1tal1sta la opinión publica es ~enómeno 

manipulado po~ Ja burguesía para ejercer el control social. En 

las sociedades cap1tal1stas es una forma de pode1· para mantener 

el ''estatus quo'' y est~ dada por los antecedentes histor1cos de 
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denom1na.c1on. 
<2P> 

Morín no rechaza el concepto de op1n1ón pU.bl1c:a, de hecho, 

lo acepta, pero 1mplicitamente le atribuye causas histOricas y le 

da un sentido dialéctico. Tom Bur-nscsoi r'"eal1za un estudio de la 

opinión pública y los medios de comunicación, analizando la 

experiencia británica; y le otorga un fuerte peso los 

acontecim1entos h1storicos y al desarrollo del contexto social 

como causa de la formación y el cambio de la opinión pública. 

Su perspectiva es marcadamente histórica. 

Tom Burns -por ejemplo- concluye que en Gran Bretaña se ha 

presentado una pérd1da de la efectiv1dad de l~ prestón del 

Parlamento sobre la opin10n pública debido básicamente a tres 

facto,. es 
(SU 

Cada vez con mayor fr-ecuencia, a partir de la década d(2 

1930, las ''presiones de fuera'', politicas, econom1cas y 

sociales han pt'"oven1do de fuel'"a del pais, de sue,..te aue el 

si~tema parlamentario ha tenido Que responder a ellas asi 

como a las presiones de dentro de la sociedad. 

2 La disminuc:10n del poderío y del pr-esttgio bl'"itan1cos, aue 

ha sido pat'"alelo al aumento de la p,-esi6n extranac1onal, y 

consecuencia de ella, ha reducido la soberanía suprema del 

Parlamento. Ambos factores se han combinado para reouc1t'" la 

fuerza, tanto efectiva co~o aparen~e, de las dos primaras 

maneras de eJercer presión so~re el parlamento oesde fuet'"a. 

3 Se ha proouctdo una gran dism1nuc10n de la cantidad y 
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variedad de medios por los cuales puede manifestarse la 

opinión pública, Junto con -consecuencia casi inevitable- un 

control más firme y extenso por profesionales: politices 

pr'ofes1onales 1 per1od1stas pr'ofes1onales, locutol"es 

profesionales, publicistas profesionales. 

Se trata de una concepción histórica de las causas Que 

motivan el cambio en la optn1én pública. 

Por su parte, Creyer y Resenbaum ,
32

,consideran en su modelo 

de op1n1ón p~bllca tres patrones: histór1cos 1 culturales y 

geográficos, y le otorgan un elevado oeso a los primeros; 

incluso, asevel"an Que la op1nión pública es resultante de una 

combinación de factores Que pueden ser infinitas. Así , podemos 

desprender de estos autores el modelo que se incluye en la figura 

numero 3 

Histórico l 
Un Modelo de 

Figura No. :S 

De Acuerdo con Oreyer 'l 

Historia personal 
• 

Elección del Hombre 
para la formación 

Facto1es paYa 

la elección : 

L. y Rosent>aum 

Acontecimientos Históricos 
• 

Formac1on de 
opinión 

relevancia 
- involucramiento 

pe,.sonal 

l ntel"acci6n 
de vaYias 

político, apolítico 

Qp1n1on 
Públ 1 ca 
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En la figura número 3, se.muestra claramente el pese de los 

acontecimientos histdr1cos. Estos podrían ser ''una recesión 

económica", "un hecho físico" -v.g. un ten·emoto <es del 

conocimiento popular que la opinión pública de los habitantes de 

la Ciudad de México con respecto a varios tópicos se modiTicó con 

motivo de los sismos de 1985>-, ''un golpe militar'', ''el asesinato 

de una figur-a públ1ca","una guerr-a", "una revolución" y muchos 

Otr'OS más. 

C. En~oque d•l Proceao da la Comunicación. 

Stuart Oskamp ,
33

, propuso un modelo conceptual y empírico 

para analizar la Tormacidn y el cambio en la opinión pública, 

basándose en los elementos del proceso lineal de la comuntcación. 

Fuente, mensaje, medio y receptor. Lo que Oskamp p~opone 

es que la To1mación y el cambio de actitud/opinión constituyen un 

procesO comun1cat1vo y que en ambos casos intervienen una serie 

de variables. 

var1ables. 

El modelo propuesto incluye las siguientes 

Variables de la Fuenta1 

Prestigio 

c,edi bi 1 i dad 

Similitud a la audiencia 

Intento maniTiesto y observable 

Intento maniT1esto y observable 

objettvi dad. 

de persuddi r' 



- AtP"acci ón 

Variables del MensaJeJ 

Intentos man1f1estos de despertar apelaciones 

Grado de discrepancia con relación a los receptores 

Efectos de orden en Ja presentación de los mensaJes. 

Racionalidad de los mensajes y apelac1ones emotivas 

Inmun1zación contra la persuasión presentada por el mensaje 

Tipos de argumentos defensivos incluidos 

- Redacc10n y construcc1ón de los mensaJes 

- Efectos de met"a exposicidn 

- Estímulos incongruentes 

Variables da Med101 

- Contacto interpersonal 

interpersonalidad> 

Variables del Receptor1 

- Ego-envolvimiento 

-grupal-

- Niveles de aceptación y rechazo 

masivo <grado 
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de 

- PP"oceso de post-decisión a la formación de actitudes/op1n1ones 

- Complacencia con los mensajes 

- Participación activa o pasiva 

- Soporte social cgrupos, instituciones> 

- Compromiso y elección 



Personalidad y persuas1bilidad 

Razonamiento s1logist1co 

- Consistencia de las inferencias 

- Procesos de enJuictam1ento 

- E~pos1c10n selectiva 

- Autoconctenc1a 

- Motivación. 
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El modelo de Stuart y Oskamp se basa en los e~per1mentos y 

estudios de varios ps1cologos sociales que han incursionado en la 

comunicac1ón 1 tales como Ca~l Hovland, Cha~les Insko, William Me 

Gu1re, O.O. Sears y otros. 

De acuerdo con el modelo, la op1n10n publica se formaría o 

modificaría en función de una serie de mensaJes que influyen en 

una sociedad a través de ciertos medios, que son emitidos por 

alguna·fuente y oest1nados a un conjunto de receptores. Los 

mensajes, los medios y la fuente y los receptores se encuentran 

contextualizados dentro de un sistema social. Cuando la fuente 

(v.g. un grupo social como la Iglesia o el GobieYnol posee 

prest1g10, credibilidad, s1mil1tud con la audiencia, atYacc16n y 

obJet1vidao tes percibida como objetiva>; es mayor 1 a 

probab1l!cad de impactar a la opinión pública. Por otra parte, 

les intentos manifiestos del mensaje por influir en el receptor 

mediante apelaciones est~n coYrelactonados, negativamente con el 

impacto en la op1n1ón pública, al igual que el grado de 
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discrepancia del mensaje con respecto los recepto~es y los 

estí~ulos incongruentes. El resto de las var1aoles del mensaJe 

se relac1onan positivamente con el impacto en las actitudes y 

opiniones 
1341

• 

El modele ce S. Oskamp le atribuye un papel importante al 

receptor o receptores y es de naturale~a activa. El modelo posee 

evidenc1a empírica parcial, en distintos estudios de los autores 

mencionados se han relac1onaoo las diTerentes variables con la 

Tormación y el cambio de opiniones y actitudes; pero no se ha 

desarrollado una lnvest1gac1ón conde se pruebe todo el modelo. 

O> Enfoque de los Medios de Comunicación Colectiva. 

E)jiste tradición en los estudios en materia de 

comunicación colectiva, que otorga peso destacado o 

importancia a los medios de comun1cac1ón colectiva como 

~ormadores o trans~ormadores ce la op1nion públ1ca. 

Los medtos de comunic:actón colectiva pueden de~1n1rse como 

aquellos medios que emiten mensajes a un aud1torto grande <con el 

cual la ~uente no puede interactuar ''cara•· a ''cara''>, heterogéneo 

y disperso. iatJi 

O. Me Qua1l
19

dl considera que los medios de comunicación 

colectiva cumplen con los s1guientes requ:s1tos: 

1.- Requieren de organizaciones Termales complejas para su 

ooerac i ón. 

L.- Se d1~1gen a publicas vastos y amol1os 



3.- Son públicos, su contenido está abierto a todos 

4.- El público al cual se dirigen es heterogeneo 
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5.- Pueden llegar simultáneamente a una gran cantidad de personas 

que están distantes con respecto a la ~uente y entre sí. 

6.- La relación entre el pübl1co y el emisor es impersonal. 

7.- El público al que se orientan es "una colect1v1dad 

característica de la sociedad mooerna, que presenta varios 

rasgos distintos''• 

Entre los medios masivo encontramos a la radio, la 

televisión, la prensa (rev1stas y per10dicosl y el cine. 

La relación entre tales medios y la op1n1on pública es 

sumamente conocida y difundida. Walter Lippman en su obra clásica 

sobr'"e op1n10n públ ica
1371 

dió oor hecho que los medios de 

ccmunicaciOn colect1va construían la op1n1ón pübl1ca. Joseph 

Goebbels, asesor de Adolfo Hitler en aspectos de propaganda y 

opinión pública, señalaba que dichos medtos eran un instrumento 

''formidable'' para lnflu1r en las opiniones de una ~ociedad. 

En primer término como señalan P. Lazarsfeld y H. 

Menze1
13

",' los medios masivos tienen la capacidad de ! legar a 

muchas personas y esto les otorga un acceso directo a la opin1én 

pübl1ca el cual es en si mlsmo una consecuencia. Basta con aue 

puedan estar en contacto permanente con la opinión pública cara 

que se les atribuya una enorme importancia. 

S. Oskamp ,,.
01 

señala y vincula a los medios de comuntcación 



colectiva, con cinco efectos potenciales sobre la 

pública, los cuales varían en grado: 
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opinion 

1> Logran llamar la atención de la opinión pública sobre los 

temas que tratan. Generan la atención pública sobre los 

tópicos que exponen. 51 los medios masivos evitan un tema 

puede ocurrir que éste no se mani~ieste públicamente. 

2> Inducen a la comprensión de la opinión pública respecto 

diversos conceptos y temas sociales. Es decir, los medios 

masivos pueden hacer que un concepto social adquiera un 

sentido particular. Por eJemplo pueden ayudar a ínChJcir a un 

grupo de niños a que el concepto "bandera" sea comprendido 

como elemento vital del nac1onal1smo. 

3> Persuadir a la opinión pública en cuestiones públicas Por 

ejemplo persuadirla a que vote por uno u otro candidato en 

una elección. 

4> InduciY la retenc:ión de conceptos o temas públicos. Esto 

significa que los medios masivos pueden lograr que "algo" se 

retenga en la opinión pública. Algunos eventos públicos que 

son recordados frecuentemente por tales medios, son retenidos 

poY la opinión pública, tal es el caso en los Estados Unidos 

del asesinato del presidente John F. Kennedy. De hecho la 

publicidad a través oe los medios Oe comunicación colectiva 

pretende lograr un efecto de retenc10n ae marcas, productos y 

compañías en la opinión pública. 



4!5 

5> Lograr la acción pública. Esto es, inducir conductas. En 

este sentido, un ejemplo lo constituye la famosa propaganda 

de radio que fue conducido por Orson Welles en 1936¡ en el 

cual se dramatizaba una invasión a la tierra por parte de los 

marcianos y que impactó a la opinión pública. En algunos 

casos los medios masivos pueden originar conductas y opinión 

pública manifiesta <marchas de protesta, cierre de fabricas 

que contaminan, etcéteral. 

D. Howitt e.u.>' poY su parte, considera que los medios 

masivos alimentan a la opinión pública con noticias y son una de 

las principales ~uentes de información pública, especialmente en 

situaciones de cr1sis. En casos de guerra, cat~stro~es, cambios 

sociales profundos y emergencias, son la Tuente primaria de la 

opinión públtca. 

Sradley S. Greenbergt•Z) concluye que el vehículo mas rápido 

para difundir not1cias y hechos sociales en la opinión pública lo 

constituyen los medios de comunicación colectiva. Su observac10n 

la apoya en varjos estudios de difusión de la in~ormación 

pública. Incluso, S.S. Greenberg señala que: "cuando los medios 

deciden unir sus esfuerzos al máximo para distribuir in~ormación 

noticiosa, es di~íCll que alguien no se entere directamente por 

los medios" y agrega: "la propagación de las noticias es tan 

r~pida que no resulta mesurable dentro del mismo marco temporal 

de la emisiOn misma". 
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M. E. Me Combs y L. B. Be~ker C.!t>' comentan que los medios 

de comunicac10n masiva son la principal fuente que nutre a la 

opinión pública de temas e información. 

J. T. Klapper,••> comenta ampliamente sobr-e la influencia de 

los medios masivos en la opinión pública, los considera como 

reforzadores de ésta y les otorga una capacidad para el cambio 

de opiniones que no están arraigadas. J. a. Lemert 

considera que el efecto de los medios masivos sobre la opinión 

pública se manifiesta con mayor fuerza en el largo plazo y 

critica a quienes consideran que éstos no pueden modificar las 

opiniones en el corto o me~iano plazo, su argumentación 

la sustenta en que muchos estudios empíricos se han basado en 

instrumentos de medición poco sensibles a cambios <v.g., escalas 

de actitudes que sólo registran cambios muy significativos>. 

Un efecto asignado por diversos investigadores a los medios 

masivos es que éstos determinan la agenda pública. Es decir, 

las personas atienden, se interesan y platican acerca de la 

in~ormación e ideas que reciben a través de los medtos. Los 

medios proporcionan temas para la interacción social y determinan 

-en gran medida- de qué se va a hablar. Por ejemplo, una 

telenovela exitosa, o un evento ampliamente difundido a través de 

los medios masivos puede generar opin1on~s, conversacionales y 

determinar la agenda pública. 

Y como señala s. Oskamp puest.o que los medios no 

reflejan completamente la realidad, la select1v1dad de éstos 
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tiene un efecto marcado en lo que aprenden las personas y la 

manera como responden a cuestiones públicas. 

Otro efecto sobre la opinión pública sumamente estudiado, es 

que los medios de.finen una "realidad de segundo orden", que se 

refiere a la capacidad de los medios para hacer creer a las 

personas que la realidad social es como éstos la presentan. En 

este sentido, los medios pueden transformar la realidad de 

"primera mano" y generan su propia r"ealidad ,,7,. 

Charles Atktn id> en una revisión del "estado del ar"te" 

entorno a los medios de comuntcaciOn colectiva y la op1nión 

pública en lo referente al voto, concluye que éstos generan los 

siguientes efectos: 

1> Efectos cognitivos o cognoscitivos. Los medios contribuyen a 

crear preocupación y conciencia sobre ciertos asuntos 

públicos, proveer de conocimientos en materias públicas, 

establecer prioridades en la agenda pública, generar imágenes 

e impresiones y formar creencias. 

2> Efectos persuasivos, sobre todo entre quienes mantienen 

opiniones indecisas o débiles. 

3) ETectos en los patrones de exposición a asuntos públicos. 

Walter Weiss i.api' le asigna los medios masivos otr"a 

manera de impactar a la opinión pública: confieren importancia 

eventos, personas y temas que cubren. H. Gurev1tch y J. G. 

Blumer 150>. consideran que los medios de comunicación de 
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masas pueden influir a la opi!'llón pública, dependiendO de su 

orientación. C. Fernáncez Collaoot~u· al nacer una revis1on de 

la literatura sobre la comun1c:ación masiva y la social1~ac10n 

política concluye: 

l) Los mass media constituyen la fuente pr1nc:1pal oe la 

informac10n para la gente joven. 

2> Los medies dominantes en el aprend1:aJe polit1co son los 

per1ód1cos y la telev1s10n: la contr1bucion de estos oos 

medios varía con la e~ad y el nivel soc10-econOm1co de ni~os 

y JOvenes. 

3> La gente Joven no atribuye los mass media poder de 

información n1 una in~luencta conslderable en sus opiniones 

políticas. 

4) Las diferencias en el uso de medios para asuntos pUblicos 

entre generaciones persisten. Los niños no adoptan los 

patrones de uso de meoics para in~ormacton polit1ca oe los 

padres. 

Desde luego, la influencia de los medios ce comunicación 

colectiva sobre la opinion pUbl1ca no es total ni directa. Esta 

influencia se encuentYa mediatizada por la estructura mental de 

los individuos. sus caracteristic::as 9 la influencia cue eJerc::en 

otras instituciones sociales, los grupos oe pertener1c1a y 

referencia, los procesos Ce apreno1zaje oe las personas, los 

sucesos histOr1cos, el clima de op1n10n prevalec::1ente, los 
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lideres de opinión y en gene~al, el estado de la sociedad conde 

se insertan dichos medios. La "teol"'ía de la aguJa hipodérmica" o 

"teoría mec:anic1sta",52, que imbuía los medios una ampl 1a 

capac1dad de mod1f1car las op1niones y tener efectos directos e 

1nmeoiatos en los Yeceptores, na sido abandonada mucnos años 

atr~s. Un modelo adecuado para se~alar los múltiples facto~es 

que med1ati:an la relación entre los medios masivos y los 

1ndiv1duos Que integran a la opinión püblica es proporctonado por 

M. de f:leur y s. Sal l Rokeact\
5 

.. 
1

, el cual se muestra en la 

'figura .. 
La comun1cactdn colectiva como lo señala G. Baena Paz 

«!J•O 

informa, entretiene, orienta y educa. Es un factor relac1onado 

intimamente con otras Tuerzas sociales. Los meches de 

comunicación son un instrumento y la manifestación de la 

distribución del poder en c.:tda sociedad.,~!u 

E> En~oQue ScciolóQ!coi Grupos Sociales y L1der"azgo. 

Esta perspectiva enfat1za el papel que sobre la op1n10n 

pübltca tienen los grupos sociales relevantes, las instituciones 

soc1ales y los lideres de opinión- Los grupos sociales 

relevantes constituyen las Tuerzas que ejercen presión en un 

sistema social y que tienen in~luenc1a notor1a. Entre estos 

grupos podemos incluir a los partidos políticos y Ct.r"OS 

organismos relacionados con los procesos polit1cos <agencias ce 

tnformaci6n, agencias de investigación oe la opin10n púnlica, 
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institutos polit1cos, etcétewa>, instituciones 

asociaciones empresariales y cívicas gremios y 
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religiosas, 

s1ndJcatos, 

empresas, inst1tuclones educat1vas, organismos Jeg1sladores y del 

Estado, grupos intelectuales y -en general- los grupos Que 

anteriormente se denominaron "gYupos de presión" de acuerdo con 

Graeme C. Moodi e y G. Studert-Kennedy,5<S) Cgrupos de 1 nteres, 

secc1onaJes, portavoces o ~uncionales; y grupos promocionalesl. 

Las 1nstituc1ones sociales como el Estado, la Iglesia, la 

Familia, la Escuela, y el TrabaJ~5". A los cual es Recasens 

Siches llama "grupos inst1tuc1onali2aoos" 19Yupos con un1dad 

mental, comunidad de reglas e;.: teri ores obligatorias y 

dtTerenciacjOn de órganos y -funciones>•~•> 

El liderazgo concebido socialmente como un proceso que lleva 

a un individuo o grupo a ejercer dirección, gula e inTluencia 

dentro de un sistema social 
<SP> 

Existen diversas teorías del 

l 1 derazgo, pero sin importar el enToque, el resul taco es el 

mismo: el liderazgo implica inTluencia sobre las opt ni enes de 

los dem~s. Los grandes líderes históricos (tales como Hitler, 

Napoleón, Church1ll, Walesa, Gorvachov o Castro> o los grupos que 

mantienen liderazgo CEl grupo que d1r1ge el Vaticano, un grupo 

cívico determinado, un grupo de intelectuales con elevada 

creOib1l1dad, etcéteral ejercen una noto~ia 1n;luenc1a en Ja 

TormaciOn y el cambio de Ja opinión cúbJjca. De acueroo con O. 

Katz y P. La:ars~elo,dO->' los lídeYes de op1n1ón <filtran los 

mensajes de los medlos y son un Tactor que mediat1za Ja 



comunicación colectiva. Incluso crearon el concepto de "f'lujo en 

dos pasos", el cual implica Que entre los medios de comunicación 

colectiva y el auditorio se encuentran los lideres de opinión, el 

f'lujo de la comunicac1ón va de los medios a los líderes (primer 

paso> y de éstos a los receptores (segundo paso>. 

Grupos sociales, instituciones y lideres son ~actores que 

generan y transforman la opinión pública. Como señala J.T. 

Klappertc:a>: basándose en numerosos estud1os, pocos de los cuales 

estén directamente enfocados en los efectos de las 

comunicaciones, Katz y Lazarsfeld afirman, con considerables 

pruebas a su favor, que muchas epi niones y actitudes 

ostensiblemente individuales, son de car~cter primariamente 

social; es decir, corresponden a las normas de los grupos a que 

los individuos pertenecen o desean pertenecer. Los autores 

detallan sistemáticamente las condiciones baJo las cuales los 

grupos pueden serv1r como agentes reforzadores, e influir en que 

las comunicaciones mas1vas actúen en este sentido, y las 

condiciones bajo las cuales el grupo puede no ejercer ninguna 

inf'luencia o, incluso, .favorecer el cambio de opinión, Respecto 

a los grupos Que actúan en favor del refuerzo 1 se aducen var1os 

estudios para demostrar que las personas tienden a pertenecer 

grupos cuyas opiniones son acordes con las suyas propias; que las 

opiniones mismas parecen intens1ficarse, o al menos man1~estarsc 

con mayor claridad a través de la discusión dentro del grupo¡ 

que los beneficios, tanto psicológicos como sociales, de ser 
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miembro bien visto del grupo tienden a disuadir de los cambios de 

opinión. 

Varios estudios indican que las tendencias citadas por Katz 

y Lazarsfeld intervienen de hecho en los efectos de las 

comun1caciones de persuasión. 

A pa,.te de cimentar las opiniones existentes, la oertenenc::ia 

al grupo puede facilitar el refuerzo e impedir la transformaciOn 

de opinión intensificando la exposición selectiva. La discusión 

dentro del gYupo, fo,.mal o informal, suele aumentar la 

pos1b1lidad de que determinados miembros sean conscientes de los 

elementos de contenido armónico con sus ideas Que les ofrecen los 

medios masivos y la exposición real del g,.upo a tales 

c::omunicac1ones puede darse tanto de manera casual, en virtud de 

una comunidad de intereses, o por designio de una organización. 

Aün cuando no se de la exposición en grupo, la simple 

existencia de este facilita los posibles efectos de refuerzo de 

las comunicaciones afines, al aportar una estructura o ~ed para 

la diseminación interpersonal de sus contenidos. La subsiguiente 

discusión en el seno del grupo, adem~s probablemente proporc1ona 

mayor relevancia a las normas y presiona a los que se desvían 

para que retornen a la ortodoxia o vteja tradición. 

Los grupos pueden servir ad1c1onalmente para intens1+1car el 

poder de refuerzo de las comun1cac1ones masivas afines, al 

oroporc1onar el clima adecuado oara el eJerc1c10 de la influencia 

interper'sonal y del liderazgo de la opinión. 



Los grupos y las normas de grupo mediatizan de distintas 

maneras los eTectos de las comunicaciones masivas, favoreciendo 

el refuerzo ..... 

N0,5 

El enfoque sociológico se resume gráficamente en la figura 

Figuro No, 5 

ACCION DE GRUPOS SOCIALES, INSTITUCIONES V LIDERES DE 

OP!NION SOBRE LA OP!NION PUBLICA 

Líd•r1H 
de 

/ ;""" 
Grupoa 
BocialH ""'. ~ 

ln11titucion•• 

Opln!On 

Públ lea 

Del modelo se concluye que la Opinión Pública es resultante 

de las interacciones entre los grupos sociales y sus opiniones 

actuando como variables intervinientes los lideres de opinión y 

las instituciones sociales. 
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Eata capitulo, presenta cr"onologi• • de mom•ntos 

n1stOr1cos que marcan el rumoc de la formac10n del Estado 

sov1et1co. El iniciar con la cr1s1s del reg1men zu·1sta, con la 

revolución de 1905 y la revoluc1on ce 19171 responde a l• 

importancia que tiene este prtmer periodo para poder comprender 

el por que Rusia fue el pais que 1ntroduJO y empe20 a as1m1lar la 

teoria ae una sociedad comunista. Posteriormente, descr1D1r los 

per1odos ce Len1n y Stalln s1Qn1f1ca acentrarnos en el estudio de 

la trans1c1on que sufr10 la revoluc10n rusa, que se suponia tenia 

pr1nc1plo y un fin especifico: la construccíOn de una sociedad 

d1r1g1da por el proletariado. La etapa antes menctonada encarna 

un importante proceso htstOr1co que oe•t• un• gr•n p•rt• d•l 

curso futuro.. de la h1stor1a sov1ettc• cuya concluslOn aun no 

llega, pero tal vez empieza a tom•r fo,.ma con el nuevo cambio 

social enca,.nado por la perestroika. Que es hoy en dáa un punto 

central en torno al cual, gira de nuevo la atencion de toda la 

sociedad soviética, ya Que los cambios que ésta p,.cpone tienen 

una relaclOn directa con los problemas vitales que viene 

arrastrando este pais oesde su Tormac10n como primer Estado 

Soviético en todo el mundo. 

3.1. L• Ruaia z•rtat•. 

Es necesario hacer notar que el desmoronamien~o del reg1men 

zarista no es resultado exclusivo de c•racte,.ástlcas 

econom1co-politico y sociales que suceoian en aquel país. De 
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v1tal importancia es recordar, que tambten en Europa occ1oental 

se vivían momentos de ag1tac1on 1aeolog1ca, causados por la 

~uerte cepres1on econom1ca v1v1oa en las Ultimas aecaoas cel 

siglo XIX. 

Rooert Conquest e•pl1ca la evoluc1on ce Rusia en el siglo 

Xlx a traves de una obra inconclusa escrita Por 8or1s Pasternak, 

titulada ''La belleza gr1egaw, segün Pasternak: en la década ce 

1940 la serv1oumore era ya una 1nst1tuc1on caouca, en Ja cecaoa 

ce 18b0 -aparecieron terratenientes l1oerales y los meJores 

m1emoros de la ar1stocrac1a rusa, empezaron a ser profunddmente 

afectados por las 1ceas ccc1dentales-; y finalmente en la década 

de 1880 tuvo lugar el nac1m1ento de una clase media ilustrada 

1nfluenc1ds occ1dentalos, pr'OQr'"eSlva, 

inteligente y af1c1onada a las ar'"tes
111 

Sin embar'go, est.s clase 

aún se encontraba leJos de se,., en esta etapa un e~emento 

deClSlYO. 

Se puede decir que esta clase media ilustrada al sentir'" la 

negativa del campesinado par'"a 1ncorpor'arse industrld 

maqu1n1sta decide establecer'" una comuna rural trad1c1onal cuya 

reor1entac10n sea en un sentido soc1al1sta. 

En seguida Len1n comprende que la pos1c10n a la que los 

populistas r'"usos habian llevado a los campesinos, solo les 

fa .... orecia ellos, ya que, plantearon como 1mpos1ole el 

desarrollo cap1tal1sta Or'"gan1co, por' lo tanto no habr'"ia avanc_e 

sobr'e un progr"ama polit1co ce contenido reformista que n1c1era 



vtaole~ los camo1os econom1co-soc1ales de Rusta. 

~es s1gu1entes a~os cont1~uar"on los oooul1stas t los 

mar•1stas legales> apcyanoo la polit~ca de saJvaguardar las 

virtudes de las 1nst1tuc1ones tracicionales. Lo que provocó la 

cr1s1s del campe y la lentitud de 

cap1tal1srr:o. 

Pi!ra !89e,., PleJar.ov, pl"ooor1e wn1t· 

la l ntYOOUCCl on del 

tooos los qrupos 

mannst.as a1slaCos en un solo par·tldo obr·ero social-demócrata. 

Len1n encateza el movimiento revoluc1onar10 oe Rusta. Y por ~ln 

PaYa 1999 se Yeal 1za el pr-1rne,. congreso del p.art1do Obr·ero Social 

Democrdta Ruso <POSOR1. V para el año de 1990 Len1n y PleJ~nov 

t1~nen un ~edio soc1al llamaco lskra, cuya ~unc1ón era expresa,. 

1as ideas de los soe1aloemoc,·at.as rusos. 

Los s1gu1entes es~uer~os oe Len1n rad1can en uniT1car a los 

socJaldemócr'atas ,-usos y compromete,-Jos a: "recha;;:.a,.. t.odo tipo oe 

opo,-tun1smo econorntcismo en el movim1ento obl"ero, luchar 

2deológ1camente contra tocos los ao~ersat'1os eel marx1s1no 

l"evoluc1onar10, toma~ la dlrecc1bn de la lucha contra toda forma 

cualou1er fin la derrota del 

El perioeo de 1902 y 1903 ma,..ca una d1~1c1l etapa para los 

soc1al~emocratas rusos, ya que, Lentn dlSlente de las ldeas de 

P1eJanov, como consec~e~c!a o~ esta circunstancia se susoende el 

!1 ~cngr"eso de POSOR, :...enJr; deJa. de colaoorar en el oeY)001c·c 

Js1u·a. Suq;1el"'on e'itonces Jo~ Ocicr-iev1Ques 'mayo1'1a.1 encaoo:i..Jaos 
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por Len1n y los menchev1cues <m1norial. Esta d1v1s1on ocuoa tooa 

la atenc1on del g~upo =e ?leJdnov y el de Len1n. 

M:entras tanto el r~gimen zarista se ~orna mas oreocuoado 

pe,. inte..,tar la 2ntegrac1ón soc1al v cultural de sus sU.bOJtos .,. 

por 01spersar los 2nc1p1entes mov1m1entos de los marxistas 

Según afirma Jean Elle1nste1n: Rusia era un 1moer10 colonial 

que denominaba a decenas de pueblos cada uno de los cuales t1ene 

su lengua, su cultura y su historia nac1onaJ, El got.i1erno 

zarista se oropuso integrar través oe una pol1t1ca de 

rus1f1cac1ón y que cons1st10: en aplicar la lengua rusa como la 

única autor1~aaa en todo el territorio y era indispensable ser 

usado en trámites adm1n1strat1vos, en las escuelas, en la prensa 

y la 1 i te,.atura.
13

) 

Jean Br-uha':.
1
,

1 
e.xpl lea que el precio de la inmers1dad era la 

pyotesta de los pueblos rus1f1cacos. Las 1ncompletdS re~ormas 

agrarias provocaron el descontento cuando se vislumbro Que el 

beneficio era sOlo para unos cuantos. El r1tmo acelerado de la 

1ndustr1al1zac1on no d10 lugar la creac1on de grupos 

intermedios entYe el proletar1ado y Jos cap1tal1stas que formaron 

la pequeña burgues1a. A e~cepc1on ce una nobleza conservadora el 

oa1~ parecía formar ::i.toque contra la autocrac1.a.. nobles, 

liberales, 2ndustr1ales, comerc1antes y f1nanc1erús paral1zaoos 

por intereses feudale~. campesinos ~~.dos ce tle,.ra t oc~eros o~e 

tentan que enfrenta~se j la pol1CJd zarJsta en sus huelgas 
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manifestaciones. 

En n1ngUn pais se olantearon al mismo tiempo tantos 

croblemas a cuya soluc1on el goo1erno ~arista no encontraba 

sal:da ~avorable: oroolema agrario, proolema nac:1onal, ~roolema 

obrero, problema politice. 

revoluc1on de 1qos. 

3.2. Revoluc10n de 1905 

Todo ello se manifestó la 

En er.ero Ce 1905 se suceden dos s1tuac:1ones poco favorables 

en Rusia: la primera es la oerrota oe los eJérc1tos rusos pOY 

parte de Japon en Manchuria, y la segunda es el "Domingo RoJo" 

que sucede el 9 de enero oel año menc1onado. Este suceso 

conocido como el "Domingo Sangriento" provocó que el pueblo 

Pet'd~er"a !a fe en el ~aY, c;ue :.ante se les haDia inculcado. De 

ahí Que los obreros y el pueblo en general comprendieran que los 

bolcnev1Ques tenían razon, la libertad sólo se consegu1r1a 

violentamente a través de las armas. 

S. Ale:i.:e1ev y 

apar1c1ón de las 

Karts:>v •5• 
nueYas 

nacen mene 1 onar la 

organ1zac1ones llamadas Soviet 

tConseJos>, lo cuales se establec1ercn en San Petesburgo, Moscú y 

~ueron un instrumento clave para que continuara la lucha armada; 

ya que estos dectoían cuando inic1ar o dar por terminada una 

huelga, que re1v1ndicac1ones presentar a los oue~os.'' 

~a •ormaclón ce los Soviets mar:a el inicio de una nueva 

etapa centro de la lucha, no solo a nivel pol1t1co, s1no como 
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pr-ime,. organo ¡nter'no Que intenta conocer v t.t"ansm1t1r los deseos 

cel pueblo so~1ét1co. Constituye un 1nstru~ento o,-gan1zado donde 

se recibe, se discute se cornun1can las e~1genc1as y las 

soluciones propuestas por las partes en confl1cto. 

A pesar del poder que los sóv1e't.s estacan tomando, las 

pettciones de los obreros no obtenían respuestas v1ables para la 

solución ce los confl1ctos; ya Que el zar Nicolás JI trataba de 

disolver cualquier intento ce agrupac1on. 

El 7 de diciembre por iniciativa del sóviet de MoscU 

d1rig1do en gr-an parte por los bolchev1ques, los obrer-os de la 

ciudad se declararon en huelga e iniciaron la lucha armada. Sin 

embar-go, esta insurrección terminó en 1907. 

3,3. Revoluc!On de 1917, 

La revolución de 1905 provocó dos circunstancias Que, 

conjugadas con otros factores, mantuvieron encendida la 

posibilidad de derrocar al :arismo. 

La primera fue la proclamac1ón de un Gobierno provisional 

tOuma) integ1·ado por part1dos constitucionales ya establecido~. 

La segunda, consiste segun señala Francisco Fern~ndez 1 6> en que 

puede observarse con claridad como Lenin va madurando los 

conceptos aprendidos de la lectura de Marx. 

Paralelamente a los factores menc1onaoos, el lmoer10 Ruso 

estaba amenazado por la Primera Guerra Mundial cue estalló en 

1914; lo que deb1a prec1pit.ar su c:a1da. 
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En Tebrero de 1917 la situacion se agudizo en la ciudad de 

Petrogrado, se v1via uno de los oeores inv1ernos y faltaban 

orav1s1ones y combustible. Jean Elle1nste1n,7) afirma Que el 

pr1mero de marzo se estableció el racionamiento de v1veres, las 

~lencas de al1mentac16n cerraron sus puertas. Las huelgas erdn 

mas numer"osas el paoel Que desempeñaban los partidos 

soc1al1stas aun ~o se 1denti~1ca plenamente. A partir del 7 de 

11ar·z~ de 1917 todo intento de protesta por parte del pueblo ruso 

fue so~ocado por los cosacos que no se detuvieron disparar 

sobr·e la poblac1on. Sin embargo, dias después los soldados se 

unieron a los obreros y a los manifestantes. 

En la historia de Rusia nunca habia predominado tanta 

l1ber~ad y nunca volver~ a existir al menos hasta 1980, así lo 

Plffc1oe E?l nistoriador Jean Elleinstein181 • Adem.1.s, agrega 

este apartado, el hecho de que la op1niOn pública critica 

agr·1ament.e los lineamientos políticos del gobierno provisional 

por conducirse de igual manera que la zarist~. Para el lo 

dlsponen de periódicos legales Pravda en Petrogrado el 

Soc1al-Oemócrata en MoscU. Y es por medio del periódico Pravda 

Que Len1n se s1rve para publicar una serie de articules 

denominados "Tesis de AbY-1t··, las cuales v1enen contenidos los 

ideales de lucha. Se emp!eza ya a detectar la func10n primordial 

oue fung10 en ese momento Ja prensa para provocar la reacc1on del 

pueblo sov1ético • 
<P> 

La primera etapa de la revoluc10n rusa de 1917 llamado 
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élslocación cel prJmer gobierno provisional, se caracteriza oor 

Ja real12acion de la Con~erencJa Panrusa del Partido Bolchev1que. 

En conde se establece como indisoensable que las tierras de los 

lati~undistas deben ser conTiscadas y conTiadas a comités de 

campesinos. 

La siguiente etapa conocida como: El primer ministerio de 

coalición y la crisis mjnisterial CJB de mayo - 5 de agosto>. Se 

integra un nuevo gobierno donde el príncipe Lvov es el 

presidente, pero la participación socialista es cada vez m~s 

importante. Para el 16 de Junio se inicia el Primer Congreso 

Panruso de los Soviets. En ese importante espacio político, 

lenin, expone el programa de los bolcheviques y 

abiertamente que est~n dispuestos tomar el poder. 

declaran 

Además 

exjsten violentas manifestaciones en Cronstad y Lemberg en contra 

de Lvov y Kerenski reste último, ministro de guerraJ. En la 

revu~lta de Cronstad toman parte los bolcheviques y los marinos 

del Báltico, pero no llega a tener mayores consecuencias ya que 

consideran que aún no llega el momento de tomar el poder. Sin 

embargo, se emprendieron medidas represivas por ejemplo; los 

marinos de Cronstad son desarmados, la sede del partido es 

saqueada, se atenta contra la libertad de expresión al prohibirse 

la impresión de periódicos b0Jcnev1ques, y Lenin tiene que hu1r y 

reTugiarse en Finlandia. Pero las derrotas mil1tares y las 

manifestaciones provocan la renuncja del orlnc1pe Lvov, tras 

negociar con el comité ejecutivo de los soviets y los partidos 



70 

11her"ales, y como r"esultado ~erenski forma un nuevo gob1eyno. 
UOt 

La terceYa etapa compYen~e el segunco m1n1ste,-10 de 

coal:ciOn f5 de agosto-25 de seot.1ei.'b1·e}. En este peYiOOO se 

reüne ilegalmente el VI CongYesc del Pa,-tido Bolchevique l240,000 

aftliadosJ. Lagr"an con.;1,.mal"' la or1entación del part1co nac1a la 

lnsurrecc10n armada. Logran estipular las siguientes consignas: 

teYm1nar la guer'ra, nacionalizar la t1eYra, confisca1· los 

tert"enos de lat1f"und~stas, establecer el control 001·ero soo1·e la 

pr"oducctón y la repartición, así como también la gran industria. 

Poster10,-mente Komislov, ar1t1guo coman~ante m1l1tar de Petrogrado 

1ntenta dar" un golpe de Estado. Este hecho y su desar·yol lo tiene 

una gr"an singular' impor'tanc1a 1 ya que gr"aCias ello Ker"enski, 

~orma un gobier'no en el Que dominan los social1stas. 

La cuarta etapa es:''El fin de ~erenskl y la Revolución''. Con 

el fin de asentar' su autor'idad, Ker'enski, convoca una convención 

democrat1ca que elige un ConseJo de la Repübl1ca Que desempeña la 

función de una consultiva en esper'a de la const1tuy~n~e. 

Los bolcheviques se niegan a aceptar dichas mecidas y rompen 

todo lazo con Kerenski. La población vuelve su atencion hacia la 

corriente socialista de los bolctieviques.
110 

Ya par-a el 7 de noviembr-e el 11 Congr"eso de los Sovtets, en 

el que los bolcheviques canfor-man la :nayor""ia absoluta deciden 

tomar el poder. Por f1n la insu,-reccion tr1unfa soto falta 

fundar la Union de Repúblicas Socialistas Soviet1cas.\
121 
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3 • .c;. Ccriun1smo de Gue,.,.a <1917-1921' 

Pa,.a Len)n er·a lmpos1tle asegurar la au.tOr"ló<lC :::el goti1erno 

SOY1e~1co ~lentras la guerra no nub1era term1nado. 

A partir de entonces, se concentraron los sovJets a combatlr 

la contrar,..evoluc16n y el sabotaje. Ce ahi, ~ue por oecreto c'el 

9o::i1e,-r:c se c,·ea.ra la Com1s1ón Ext.raot"C1nar·1a Panrusa tCnekaJ aue 

er-d 2a ool lc:la. r'OJa ,.,, la t:ilanca estaca a favo1· del Goblerno 

Prov1s1onal. 

S1mu!tánea::ient.e a esta et.apa enf.-entam1entos entre "TerroY 

1·010·· y ''Terror Dlanco·• se v1v1a en terr1tor10 ruso un completo 

oesoro:en. Durante la guer-ra, la producc1on se natiia vtsto 

paral1zaoa y 01stors1onada por las necesidades m1l1tares, v por 

la ausencia de los traDaJadores agr1colas e 1ndustr1ales ~ue se 

encont.ra~an en el -Frente. La m1sma Fevoluc10n y l~"ls 

economica, social y ~1ndnc1era; el hambre sorprendió gr" andes 

sectores de la poclacion. Esta s1tuac1on coneuJo al comuntsmo ce 

guerra, donde la comida er~ l~ prior1dad.
1
s 3, 

En la Jnéust.r1a ~ue don~c se ln!clO este período. con un 

aecreto Que nac1onalJ=ab~ toaas las ca~ego~1as importantes. Se 

comenzó por este sec't.Or" oo,- el 'temo,. ae una a.gudi~ac10n de la 

guer,..a ~1v1l que llevara a la toma ce +aD,-1cas por Ios obreros 

sin conoc1m1ento del Vesen;ar: lo que en su epoca se 1 lamo 

n.:ti:.1cnal:=ac:ion orole:.ar2a elemental y caOt.1ca desde acaJo", Lo 
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cue l~por:aea era organlzar y administrar lo tomado: una iunc1on 

para la cual les obreros se mostraron incaoaces oe eJercer. 

Por otra pa,...t.e los p..-oolemas oe dlst.r1buc1on fue,.on muy 

grandes. El oCJetivo planteado en el programa del partido, en el 

sentido de el1m1nar al comerc10 p•·ivado un sistema 

plan1.f1cado de d1str1buc10n, l"esultó fuer'a Ce lugar. Los Planes 

de es~ablecer orec1os fiJCS y rac1onam1en~o se v1n1eron aba.JO 

decido a la esca.ses je mercancía. De ah1, Que el comerc10 fluJa 

especialmente poi"" canales tlic1tos.u.•, 

En el aspecto agrícola, se fundaron gran1as colectivas. 

tsovJoz>, sobre la base del traba.Jo y la v1da en comun. Pero 

estas comunas contribuyeron escasamente a resolver el Problema de 

alimentar a la población de Jas c1udades. 

La serie oe polit1cas pYácticas, conoc1oas como comunismo de 

guerra, fueron reconocidas por el partido como necesarias. Los 

primeros ocho meses de gobierno sov1ét1co habia quebrado con el 

pocer de terratenientes y burgueses, pero Jas c1rcun:tanc1as no 

fueron propicias para un nuevo orden económico de car~cter 

socialista. 

En el aspecto monetario la progres1va devaluactón del rublo 

se traduce como un duro golpe asentado a los cap1tal1stas 

burgueses, y como una señal de la futura sociedad sov1et1ca s1n 

d1ne•·o, en la que todo se compart11·1a segun las necesidades. 

Una ·.'E:?: ::i..:e la g~cr-ra c1v: ! concluvi:>, la Jmagen <1tOp1C.:'I 

cno=o con las reai1oaoes economicas ceoloraoles. el comunismo de 



gue,.ra se convirtió en insoportable y, finalmente la revuelta 

campesina im~uso la decisión ce adCPtar la NEP. 

J.~. La N.E.P. y Consolidación del Régimen 

11821-1927> 

La ! legada de la NEP, tuvo consecuencias, algunas no 

tYa2aoas, como el hecho de ~o,.talecer la autoridad central oel 

pa,.t1do. impulsando las fuerzas central i zado,.as que ya estaban en 

marcha en la fo,.mac10n del Estado soviético. El peYiOdo de la 

rJEP. afirma E.H. Ca,., no solo daría forma a lo que iba a ser la 

estructura const1tuc1onal perma~ente de la URSS, sino que también 

determinaría la linea Que segu1ria en sus ,.elaciones con otros 

oaíses. 
<151 

La esencia de la nueva polít1ca 1 cons1st10 en permitir al 

campesino, tras la entrega los Organos del Estado una 

proporc10n fiJa de su producc1on, vender el sob,-ante en el 

mer·cado. Para ello, se requ1r10 impulsar a la peaue~a industria 

artesanal, a producir cienes que el campesino qu1s1era comprar. 

esto supuso inverL1r la esenc1a del comunismo de guerra en la 

inoustr1a pesada a gran escala. 

La industr1a fue reo~gan12ada en monopolios 1ndepend1entes 

del Estado. Se fundo el .canco del Estado y se reemplazo el 

sistema or:g1na!, en el que estaba pron10100 usar la moneda. Lo 

que conouJo a que los suelcos se pagaran en efect1vo, ce es~a 
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cierta cant1dad de v:veres. Las medidas acootacas logra1·on 

'usa t10• 

Paralelamente la ed1T1cac1on econOm1ca se in1c10 la 

estructurac1on oolitica del país. Como antececente !J918J se 

tiene la promulgación de una const1tuc1on ce la Republ1ca 

Soc1al1sta Federativa Sov1et1ca de Rusia IMSFSRJ. Donde se 

conf1r10 la autor1dac su~rema un Congreso Panruso de los 

Soviets, compuesto por delegados eleg1aos por· los sov1éts de las 

c1udaCes y las prcv1nc1as. El derecno del voto se pern1t10 sólo 

a quienes se ganan la vida en la producc1on o en el t1·aoa;o 

socialmente util Junto con los soldados y personas invalidas. En 

la const1tucion también se enunc1a~on p1·1nc1p1os generales; 

separación Iglesia-Estado, Id l1bertad de palabra, de op1n1on, y 

de reun1on con los trabaJaOores. la ocl1gac1jn de LrabaJar, la 

la abol1c1on toda 

d1scr1m1nac1ón por ra~a o nacional1da~ 171 
En cuanto a la def1n1c1on Cel terr1tor10 ruso y sus limites 

geogr~ficcs, fue 01~ic1l de establecer. El termino federativo no 

tenia un s1gn1f1cado eNacto: cubría tanto la incorooractón la 

RSFSR de reouDl1cas y regiones autonomas, como el establec1m1ento 

de lazos entre la RSFSE v otras reoubl1cas sov1et1cas. 

Poster1orne~te se neces:to la~ republ1cas 

transcauc~stcas se unieran a la RSFSR la cuai oerm1t1a c1ert~ 
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deblan seguir c1ertos lineamientos generales emit1dos en Moscú, 

por el Partido Comunista Ruso,. 

Por fin, para 1922 las repúcl1cas de Ucrania, 81elorrus1a y 

Transcaucás1ca CArmen1a, Georgia y Azerbaiyan> aprobaron unirse a 

la RSFSR y ~ermar la Unión de Repúblicas Socialistas Sovieticas 

CURSS>. El modelo de const1tuciOn Que adoptaron y aprovaron las 

4 repUblicas. Los Com1sar1aoos del pueblo se encargaron de 

asuntos económ1cos y administrativos, incluyendo la agr1cultura, 

la sanidad, la educac10n, ~ueron solo los com1sar1ados los ünicos 

en no rec1b1r contrapartidas em1t1das por la Un1on. Para los 

asuntos e~ter1ores 9 las cuestiones militares y la lucha contra la 

contrarrevolución, eran encarga~os a la Cheka, ahora llamada OGPU 

CAdmin1strac16n Polit1ca Unificada del Estado>. En sentido 

estricto la URSS era una +ederac16n de repUbltcas, pero las otras 

republ1cas sospecnaron que la URSS sólo fue una ampJiac10n del 

poder de la RSFSR, ya que, la autoridad Que recaía sobr"e ellas 

provenia de Moscu.
118

) 

Esta estr"uctra se mantuvo a lo largo ce los años viente, es 

decir, fue un instrumento ldeal para la dictadura ~e Stalin. Va 

cue las celebraciones ce los Congresos del Partido y del Com1te 

Central, sólo fueron un foro de debate y man1pulac10n, por parte 

del pol 1tburo (9 m1embros>. Que era el que tomaba las dec1s1ones 

de alto n111el. 

Pal iticamente, a partir de 1924, ya constituida la URSS se 

rat1f1ca la Constituc1on que reg1ra a esa nac1on. La Consl1tucon 
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delimitó las competencias del gobierno de la URSS en asuntos de: 

correos y telegrafos, c2re=c1on ooli~1ca ~el Estado y elaborac1on 

oe un plan untco en ctr-os t.er"l"enos lindust.l"1a, -f1nan;:as, come1·c10 

interior, inspección obi-el"'a y campesina, leg1slac10n del t.-aoaJO 

y estadist1casJ, 

Jean 9,-uhatu·"' esquemat1 za los ór"ganos 5u.Pr'ernos oe la Un1 On 

oue eran tres: 

1.- El Congreso de los Soviets de la UniOn aue es convocado al 

menos una vez al año. Es elegido POI" los Soviets urbanos 

los congr-esos prcv1nc1ales, y en caso de ser necesario se 

puede reunir en sesión extraordinaria. 

2.- El Comité Central EJecut1vo de la Un1on <Ts1i..l. designado 

por el Congr-eso. Se reüne tres veces al año y tiene todos 

los poderes entre las sesiones del Congreso. 

Está integrado por dos cámaras. 

a~ El Consejo de la Un10n, los miembros Que la integran son 

elegidos por los representantes de las yepUblícas 

~ederadas, proporc1onalmente a la poblac1on de cada u~a 

de el las. 

b> El Consejo de las Nacionalidades, formado por representa~ 

t.es de las r·epUol l cas fe de,- a das, de las republ 1 cas 

Yegiones autónomas. 

Los ConseJoS funcionan de la s1gu1ente r.-,ar.e1·a: 
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a) pueden proponer iniciativas 

b) toda ley debe ser adoptada por ambos ConseJos para entrar 

en vigor. 

e> ambos Consejos sesionan por separado, aunque pueden 

sesionar conjuntamente, si así lo requiere el caso. 

3.- El presidium del Comité y el Consejo de Comisarios del 

Pueblo, que poseen toda autoridad en el intervalo entre las 

sesiones del Comité Central Ejecutivo de la Unión. El 

presidium comprende los burós de los dos Consejos más otros 

nueve miembros elegidos en sesión común de los mismos. El 

Presidium designa tantos pres1dentes como repúblicas 

Tederadas, que ejercen sus funciones por turno. 

El poder eJecutivo está en manos del Consejo de 

Comisarios del Pueblo. Existen dos clases de comisarios del 

pueblo: 

a) Los comisarios de la Unión, únicos para todo el conJunto 

de la República: Asuntos exteriores, guerra, marina, 

comercio, exterior, transporte, correos y telégrafos, 

dirección política del Estado asimilada a una comisaría. 

b) Los comisarios uniTicados, que existen en la capital de 

la URSS y en la capital de cada república ~ederada: 

econom1a 1 ~inanzas, trabaJo, 

interiot·, 1nspeccón obrera y campesina y 

estadist1ca central. 

comerc10 

di rece ion 
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La unidad de direcc:10n esta en manos del partido comunista, 

único partido autorizado. La base es la célula <cue se encuentra 

en cada administración, en cada empresa, etc>. Las células oe 

territorios Torman una sección, y éstas a su vez a las regiones. 

Las reg1ones de una misma república se organi~an en un partido 

de dicha Yepúbl1ca, y los par'tldos de las repU.blicas -forman el 

partido comunista (bolchevique> de la URSS. La autoridad suprema 

es el Congreso, el cual, designa el Comité Central par'a dir-ig1r 

el partido en el intervalo de sus sesiones. A su vez, el Comité 

Central elige un nuró político Que tiene bajo su responsabtlidad 

la di r-ecct ón del part l do
120

) 

Esta estructura se mantuvo a lo largo de los años veinte, 

sirvló como instrumento ideal para la dictadura de Stal1n. Las 

celebraciones de los Congresos del Part100 y del Comité Central, 

sólo .fueron un foro de debate y manipulac10n por parte del 

Pol1tburó C9 miembros> aue era el Que tomaba las decisiones de 

alto nivel. 
<21) 

3.ó. El Ascenso de Satalin. 

Desde el inicio del decaimiento físico <1922> de Lenin, la 

sucesión de éste pasó a ser un tema de primer orden. Lenin, 

instrumento acciones a fa~or del endurec1m1ento de la disciplina 

del partido. Que fue seguido de una purga en el mismo. Esta 

nueva crl~is provoco el endurec1m1ento cel pa~t1do. 

M1entras suced1a la larga enfer~edad de Lenin. Jase Stal1n, 
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Y LeOn Trotsk: ~antEnian una enccnaoa lucha por obtener el pocer. 

Stalin, al ser n~mbrado secretar1c general oeJ Com1te 

Central en 1922, empezó pac1entemente asegura:· su poa~r y 

autoridad, así como, su propia personalidad. Lenl n, ! 1 ego 

decir de Stalin, que ~ste ''había concentrado demas1aco poder en 

sus manos y no siempre sabia ut1l1zarlo cor. suf1c1ente prudencia. 

En cambio de León Trotskl ClJO! ··a pesar de ser el hombre mas 

capdz oel actual comité central, ~uestra e~ces1va autocon~1anza y 

a dejarse llevar en e~ceso por el aspecto adm1n1s~ratiyo oe las 

cuest l onesR,
211

• 

La caida de irotsk1 se debió a una campaña de desprest1g10 

que apoyaron Stalin, Z1noviev y Kamenev. Trotsk1 criticaba las 

medidas económ1cas del momento, atacaba el régimen inco~recto 

dentro del parc1do, pedia el an1qu1lam1ento del burocrat1smo 

secretarial la democratiiación Cel partldo, por último nacía 

llamado hac1a la necesidad de e)(tender el soc1al1smo n1veJ 

internacional. 
12!U 

Estas ~eclarac1ones desataron una animada discusión en las 

columnas del peri6dJco p,..avda. Stal 1n, contestó s1n pr'etencer 

nada para si mismo, y se r'ef1r1ó a Lenln co~o su maestr'o. Habló 

sobre la organ1~aclón del partido y la necesidad de evitar el 

burocrat1smo, pero no dió una sola solución. 

Desde esa rt~a, ningún articulo a favor de Trotsk1 se volv10 

a cubl1ca,.. en Pravoa. De ahi, la orotesta de Jos estudiantes en 

contra ce esta medida, a lo que respond10 con una cr1mera purga 
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del Comité Central para someter a la oposic1on. 

De esta manera Trotski fue derrotado y Stalin sublO al poder 

Cal morir Len1n en 1924> como JeTe del partido comunista. 

3.6.1. Pr'imer" Plan Gu1nquanal 

<1928-1933) 

" Tenemos un retl""aso de 50 a 100 años soore los países de 

occidente". Para poner fin a este vacío, St.al1n, decidió 

implantar el Primer Plan Quinquenal, que debía cubrir el periodo 

del 1• de octubre de 1928 al 1• de octuore de 193~. El plan 

fijaba los objetivos de producción, oue debía alcanzarse al 

término de cinco años. Para impulsar a la realizaciOn de este 

plan, los soviets contrataron a técnicos de otros países para el 

manejo de su ma~uinar'ia.,2,, 

Como consecuencia del plan, la producción de materias primas 

<petróleo, hierro, acero y carbón> se triplicó en relación a 

cifras ·alcan~adas en 1913. Se creó la industria pesada y otra 

química. En cuanto a la agricultura hubo dominio de los Kulks. 

Los cuales ya constituían un peligro para la social1zación. De 

ahí, la creación de 2 tipos de explotación agricola: el primero, 

kolJoses, o granja~ colectivas a las que el Estado presta la 

maquinaria y la simiente .Y en cambio toma una parte de la 

cosecha. Otro tipo fueron los sovJoses o explotaciones del 

gobierno. 

En cuanto a las d1spos1c1ones legales oue apoyaron los 
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planes quinquenales se llegó a las siguientes: 

a> Al principio todos los obreros ganaban idénticos salarios, 

pero en 1931 se acordO que el salario estaría en proporción 

con el trabajo efectuado. 

b) El voto de un obrero valía cinco veces más Que el de un 

campesino. 

e> Cada b días había uno de descanso 

d> Prohibida la huelga, y los obreros no podian protestar par 

bajos salarios o Jornadas excesivas del trabajo. 

e> Jornada de 12 o más horas diarias, para obtener el salario 

indispensable. 

Jean Brehat, 2 ~, hace un balance del Primer Plan Quinquenal. 

a) El partido tuvo fricciones con una oposic1on de derecha 

encabezada por Bukhartn, que rechazaban esa marcha a todo 

vapor. 

b) Aparecen las primeras manífestac1ones al culto de Stal1n. 

e) Se mantienen el entusiasmo del plan por medio de medidas 

autoritarias, decididas desde arriba y con un aumento de 

curocracia. 

d> Surgieron los gigantes industriales: de tipo h1draúltco, 

carbonífero, automovilístico, etc. 

e) Avances en nuevas vías de comunicacion. 

fl Hubo incidencias de acastecimicnto agricola debido al mal 

t1empo y a la rec1ente colect1vizacion. 



3.ó.2. Segundo Plan Gulnquenal 

( 1933-1937) 
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Este período se caracteri2a básicamente poy la necesidad de 

mejoraY y per~eccionar la mano de obra y por lo tanto también la 

calidad de los productos. 

Se puso gran empeño en la industr1a ligera, sobre todo, de 

la industria de articules de consumo, pero este plan no pudo ser 

reali~ado plenamente, yu que, la tensión inte~nacicnal provocó la 

necesidad de desarrollar- un enot·me p1·ograma de armamentos. 

Por último se logró una ligera mejora en las condiciones de 

vida de la problación: hubo aumento de salarlos Oiminución del 

precJo de los productos y, para 1935 pudieron suprimirse las 

tar Jetas de t"acionam1ento.,2dJ 

3.ó.3. Tercer Plan Quinquenal 

( 1937-1942) 

Molotov, entonces presidente del Consejo de Comisarios del 

Pueblo, deTinió este plan quinquenal. Estableció que la URSS 

había llegado al momento de teYminación de las trans~ormac1ones 

drásticas y necesitaba ya edificar la sociedad sociallsta s1n 

clases y del paso gradual del soclalismo al comunismo. EJ método 

que propuse fue luchar contra las pérdidas de todas clases, 

meJo~ar la util1:ac1ón de téc~1c~s y por ulL1mo eleva~ la 

p1·oduct1vidad del traoaJo. 

Sin embargo, este olan sería retrasaoo porque se inicló la 



83 

11 Guen·a Mundial. 
<27) 

Es necesr10 mencionar Que.la realizac1on de estos clanes 

quinquenales corresponde una nueva epoca ce la h1stor1a 

sov1et1ca. El país, ha recoorado la calma necesaria para la 

ap!1cac1on ce la colect1v1zac1on. 

El poder ce los Sov1ets está ya consolidado, 

opos1c1on declar·aoa a la d1recc1on del partido. 

existe una 

Esta epoca cte estao1l1dad se logro por la repres1on impuesta 

por Stalin. Las purgas alcanzaron a antiguos miembros de Ja 

ooos1c1on, ~ueron acusados no solo de oesv1ac1ones ideolog1cas 

s1no tamoien ce servir al servicio de esp1ona;e extran;ero. 

Estas acusaciones alcanzaron también a hcmores que aceptaban 

el autor1tar1smo ce Stalin ni la violac1on oe la legal1dac 

soc1al1sta y ce las reglas del partido. 

Las purgas produjeron deb1litam1ento en los cu a eros 

adm1n1strat1vos, polit1cos y m1l1tares cel reg1men en v1speras de 

la guerra. 

La 11 Guerra Mundial prop1c1ó que potencias occiCentales 

como Francía y Gran Bretaña mantuv1eran relaciones con Stalin, 

con estas plat1cas se buscaba la neutra11c~d de la URSS ~n el 

confl1cto. Sin embargo Stal1n manten1a relac1on~s con Hitler de 

tipo comercial. Con e) intercambio de productos. Alemania 

+rentera oriental no nabria amenazas de invas1on. Fue as1 como 

Sta11n sólo ooservo la cestrucc1on y ocuoac1on alema~a ~n la 
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mayor parte de Europa, hasta que Hitler en 1941 declaro la guerra 

al país del comunismo. El gobí~rno ruso había estado haciendo 

creer a su publo que todas sus pr1vac1ones se requer1an para 

mantener al mas poderoso eJerc1to en el munoo, el sov1et1co. La 

gueYra descubrió Que esto era una mentira más, con la que se 

habia ocultado al pueblo el fracaso econom1co del comun1smo. No 

extS"t:ia tal ejército de no habeY sido pot· la ayuda ce los Estados 

Unidos la URSS nubiera sido vencida muy ~ac:ilmente. 

La guerra interrumpió el Tercer Plan Quinquenal, que dió 

pr1or1dad a la inoustria quimica y a las fuentes de energ1a y a 

pesar de la v1c:tor1a final, a la URSS le costó 54 veces su renta 

anual. El plan del Cuarto Plan Quinquenal <1946-1950) fue la 

reconstrucción de las zonas devastadas durante la guerra, 

Para 1949, la industria se encontraba en mejor s1cuación, 

pero 1a escasez de viv1enoa 1 transporte y al1mentac1on entre 

otros rubros s1gu1ó siendo cotidiano en la socieaad sov1et1ca ae 

posguerra. 

··Durante la guerra, el e1erc1to y algunos Jefes militares 

habían alcanzado sumo poder dentro de la estructura de poder. 

PE:!t"O en cuanto ~e logro la paz, Stalin recupero el Clom1n10. 

Reorgan1zó a la policía secreta y 1 levo a cabo ter'r-1bles purgas 

que costaron la vida a m1llare$ de comun1stas, por el solo hecha 

d~ discrepar a la:. d1$pos1c1onos ael ;efe del par·t1ao comun1~t~. 

Los Jefes m1l1t~res que fueron brillantes por su deJemPcrio 

lo gue1·ra fue,-on separooos oe los ouesto:. 
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La URSS, durante el stalinista no solo consigu10 consolidar 

los planes Quinquenales, sino tamo1én se mod1f1có la Constitución 

de 1924. 

El autor del libr"O Historia de la .URSS, Jean Bruhat,
2
P)' 

señala que el texto de la constitución stal1n1sta, ~ue preparada 

durante seis meses por campañas de prensa y consultas populares, 

quedando aprobada en el VIII Congreso de los Soviets en 1936. 

Las mod1f1cac1ones quedaron de la s1gu1ente manera: 

1.- La URSS comprende once repúblicas: Rus:a fR.S.F.S.Rl, 

Ucran1a, Bielot'"rus1a, AzerbaidJan, Georgia, Armenia, 

Turkamenia, Uzbekia, TadJ1ka, Karakhia y Kirghizia, 

2.- Los derechos y deberes Tundamentales de los c1udadanos 

quedan definidos con prei::isión, los derechos están 

garantizados por un cierto número de cond1ciones materiales 

~onseguidas por la economía socialista. El art. 124 

proclama la libertad de cultos religiosos y libertad de 

I 
propaganda anti1·rel1g1osa; 

3.- El Soviet Supremo ''órgano superior del poder del Estado'' 

Cart. 30> se elige por un cer1odo de cuatro años. Es~á 

~ormaco por dos cámaras: el Soviet de la Unión teleg1do en 

el marco de las c1rcunscripc1ones electorales) y el Soviet 

de las Nacionalidades (elegido en el marco ce las repúblicas 

~ederadas y autónomas, de las regiones autónomas y de los 

distritos nacionales>. El Soviet Supremo designa el 
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Pt·es1d1um del So .... 1et Sup~·emo (oue t·eall2a colegiadamente las 

~unciones de jefe de Estado) y el ConseJo de Comisarios del 

Pueclo de la URSS. 

4.- Las elecciones se hacen por "sufragio universal igual, 

directo y con escrutinio secreto". <arl=.. 134). Las antiguas 

01scr1mtnac1ones quedan abolidas. 

5.- Se refuerza el caráctet· ~ederal: igualdad numér1c:a e 

igualdad de derecnos entre el Soviet de la Un10n y el Soviet 

de las Nac:ional1dades, obl1gac1on de promulgar las leyes en 

las lenguas de las repúblicas federadas, etc.; 

6.- Se sanciona a la c:olec:t1vtzaciOn de los campos Quedan 

orec1saoos los derecnos de los kolJDZes. Se garantiza el 

derecho de propiedad privada baJo ciertas c:ondic1ones, asi 

como el derecho de herencia¡ 

7.- El art, 49, que reconoce al Prestdtum del ConseJO Supremo el 

derecho de proclamar" el estado de guerra en caso de 

agresión, se a~adio: ··o en caso de necesidad de eJecutar 

compromisos der1vaoos de los acuerdos internacionales oara 

la de.fensa mutua contra la agresion", 

a.- Se establece la libertad de organ1zac1cn y el papel ae P.C. 

de la URSS en cuanto partido Un1co; 

9.- La Constituc1on se sitúa en el estudio ael soc1al1smo. 

3.7. La era oe Khrushchev. 

Stalin muere el 5 ce ma,..zo oe 1953. Oesae hacia mas ce 
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treint.a años, era sec:retar10 general del partído comunista de la 

URSS y a su periodo lo llamaron "del c:ulto u la persona}jdad".c
301 

A par-t.1r de la fecha señalada, Malenkov, es designado 

secretario general del Partido Comunista. Pero el 17 de marzo, 

renuncio a su car"go y fue sust1tu:ido po1· N1kita Kh,-ushc:hev. 

En Fecrer'o de 1956, N. Khr"ushcnev, cele~,..ª el ;o. Congreso 

del Partl do Comunista donde leyO un infor"me sobr"e el régimen 

stalinista. Es ese acto culpó ab1ef"tamente Sta 11 n de 1 os 

asesinatos cometidos sobr"e la persona Ce miembros del Congreso y 

del Comité Central. Aoemás ins1st1ó en el desequ1librto mental 

de Stalin en los últtmos tiempos. 

En la URSS esta crit1c:a provoco reacciones l nQuiet.ud a 

nivel interno. A nivel externo Hungria y Polonia exigieron tener 

mayor autonomía de las decisiones de la URSS. Cor.o consecuencia, 

Khrushchev, organizó una represión en Hungría. Esto hizo que 

comprendiera el peligro que representaba oevelar hechos, que 

ponían en entreo1cho la estaoil1dad hasta entonces lograda~ 

Khrushchev, fue ratiftcado en 1958 como secretar10 del 

partido comunista y se le agregó el cargo de primer ministro. 

Abogó por el desarme mundial, aunque se opuso a firmar la 

paz con toda Alemania. Su régimen se caracterizó por el apoyo 

que brindó a pueblos subyugados como algunas zonas de Asla, 

Afrtca y un caso concreto lo representa Cuba. 

En cuanto a su polit1ca e>iter1or· mantuvo el plan de 

coexistencia pacífica con los países capitalistas, lo que provoco 
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reacciones negativas de parte de China, ~ue acuso a Khrushchev de 

no aoogar por la expansión de. la revoluc10n socialista. La 

respuesta del secretario del Partido Comunista fue ret1rar su 

ayuoa econo~ i ca y técn1 ca19u. 

" De maner"a gene,-al, existe en este r""égimen una tendencia 

nac:1a una cescentral1zac1on Que pr"etende favot"ecer las 

1n1c1at1vas .-eg1onales o locales. Se demuestr"an los avances de 

la ciencia y la técn1ca sov1ét1ca a través de la central 

eléctrica atómica, el lanzamiento del primer satélite artifical, 

se multiplican los vuelos del cosmonauta. Se impulsa el 

desarrollo de cultivos intensivos apoyándose en técnicas 

modernas. y meJorar el traOaJo de organ1zac1on y plan1f1cac1ón de 

la explotac10n ag~icola. Además se propone como l ndi soensable 

para la evoluc1on del país la educac1ón y la moral comunista del 

nombre del futuro. S1n el fomento de la educación y la moral, no 

se concebía el desarrollo de la democracia, y la part1c1pac1ón de 

todos los ciudadanos en la ediT1cac10n econom1ca y cultural y en 

la gest10n de asuntos soctales que constituyen el elemento 

escenc1al en el desarrollo de la estructura socialista del 

Estado,32,. 

3.8. La era de Brezhnev. 

En oc~ubre de 19b4, el Com1~é Central destttuvó a Niklta 

Knrushchev y nombró a Leon1d Bre=nnev su sucesor. La orientac10n 
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que toma la URSS de 1964 a 197b es Yesum1da por J. 8Yuhat en los 

si gu 1 entes ountos ,
33

) • 

1.- Se restablece en 1965 el mayeo del XXIII Congreso el Buró 

Político que en 1952 habia sldo sust1~uido por un Presid1um. 

Por ot,.-a parte se abancona la i cea de l<hrushchev de 

organizay el partido en aos sectores~ uno industrial y otro 

a9r".icola, y se vuelve 

orgam :i:ac ion. 

al pr1nc1p10 terr"1to,-1al de 

2.- Las r"alaclones con 1-a Reoública Popular' Ct11na no meJOYan. 

Por su partet Rumanía demuestYa una vol untad de 

independencia con respecto a Moscú. 

3.- Prosigue la política de organ1:acton de la coex1stenc1a 

i::iaci-f.ica. 

4.- La agricultura sigue planteando problemas. A pesar de los 

progresos realizados en esta Area, los ~actores clim~t1cos 

siguen ten1enco efectos negat1vos. 

5.- El control cultuYal se hizo gradualmente mds seveYO. La 

OYomoc1on del intercomb10 cultural con otros países ~ue en 

aumento y llegó el 11n del bloQueo a las estaclones de radio 

e)(tranJeras. 

3.9. Perspectivas 

En la década de los ochentas, la neces1C1ad del desa,.rollo de 

soc1al1smo en la URSS: dar nuevos impulsos la economía. 
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sat.1sTacer- las Etx1genc1as ce u1"a socieaac .~As c:ult.a 'f conc1en!.e, 

han pres1or.ado para nacer reforMas orofuncas. Con la elección oe 

Y~r1 Ancropov ceno sec~eta~20 general de PCUS a ~1nes de 1992, al 

mor1r Lecn1d Sreznnev, empezó 

re~or~adora. Gu1nce meses oespués Andrópov seria sucedido cor 

Constanttn Chernen~o, y hubo un 1ntermed10; Chernenko murló un 

año nas ta~~e. y MlJa!l Goroachov ;ue electo secretarlo general 

del PCUS • 
•J.•l 
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CAPITULO IV 
LA PERESTROIKA: UN PROCESO 

DE CAMBIO SOCIAL 
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4.1. La Perastr-oika deT1nida por Mijail Gor-bachov. 

La Per-estr"oika para Mi Jai 1 Gor"bac:hov 
10 

es una r-evolución, 

ya que constituye una ac:eler-ac:16n dec1s1va del desarrollo 

soc10-económ1co y cultu1·al que involucra las masas de la 

soc1edad soviética. Es una r"evoluc:ión porQue implica cambios 

radicales. An~e todo, se tr'ata de la renovac16n tecnoc:ientific:a 

de la pYoduc:c:ión y de logr"ar'" el mas alto n1vel mundial de 

product1v1dad del trabajo. Ademas, se propone eliminar de la 

sociedad las deformac:1ones de la ética soc1al1sta.,, es la 

elevac:10n del tyabajo honesto... es una preocupación incesante 

por la riqueza espiritual y cultural, por la cultura de cada 

1nd1v1duo y de la sociedad en su c:onJunto ••• es el ampl 10 

desarrollo de la democrac1a, la autonomía social1sta, el lmpulso 

de la iniciativa y el esfuerzo creativo ..• es la critica, y 

autocrit1ca de todas las esferas de la sociedad. 

Para Gorbachov la Perestroika es un termino aue adauiere 

diversos significaoos, pero el principal de ellos es el de 

revolucion: ''es una palabra con ~ucnos significados, pero sl 

elegimos algún s1gn1ficado más exacto podremos decir que: 

perestro1ka es una revolución. Ya que una dec1s1va acelcractOn 

del desarrollo soc10-econom1co y cultural de la sociedad 

sov1etica involucra camc1os radicales: camino un Estado 

cual1tat1· .. amente nuevo, esto es, una tarea 1 ndudaol emente 

revoluc1onar1a. Es un oroceso revoluc1onal"'10 Porcue e5 un salto 

hacia adelante en el desarrollo del social1smo en la real1:ac10n 



9!5 

de sus carac:terísticas esenciales"tV• 

La perestroika es una revolución pero también una estrateg1a 

de cambio social. Se trata de un cambio plan1~icado en toC10s los 

ámbitos del sistema social y pretende impactar la conducta 

individual y de masas de la Unión Sov1etic:a. Gorbachov es su 

promotor y se ha constituido como su principal agente de c:amb10, 

Representa un cambio politice social, econOmico, cultural 

tecnológico y c1entíTic:o Que incluye a todos los ciudadanos del 

pais. Es sin lugar a cudas el cambio social más impol""tante para 

la U.R.S.S. desde 1917. 

4.2. Carac:taríatic•• da la P•r••trcika, baJo la O•finic:iOn d• 

MiJail Gorbachov. 

La Unión Soviética es un estado que por su desarrollo 

histórico, a partir de octubre de 1917, no tiene paralelos en el 

mundo moderno. Inicio una -fase donde se Ouscó reemplazar el 

atraso semicolonial y semi-feudal del Imperio Ruso. Se empezó 

-fundar un poderoso potenc1al de ;uerzas productivas. un enor~e 

potencial intelectual, una comunidad única con m~s de cien 

naciones y nacionalidades. Los anteriores son algunos logros de 

esta sociedad. Sin embargo, el progreso social-económ1co, 

político y cultural de este país requeria de cambios. Estos 

cambios se gestan de manera muy particular en cada sociedad, es 

por ello que enseguida citaré las características en las que se 

oasa el cambio social en la Unión Soviética. Estas 
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características son a las Que M. Gorbachov hace referencia al 

definir la Perestroika. 

a> Es un cambio para superar el estancamiento: Precisamente la 

Perestroika fue lanzada como una propuesta para promover el 

cambio, y así hacer a un lado el estancamiento y la 

ineficiencia de la producción de la calidad de productos, de 

el desarrollo científico y tecnológico. El impulso de la 

industria pesada comenzó a extenderse en contra de todo 

interés social del país, ya que este rubro se convirtió en 

prioritario. M. GorbachoY
191 

e><plica Que: "El país comenzó 

a perder impulso. Los fracasos económicos se volvieron más 

frecuentes. Comenzaron a acumularse las dificultades y se 

multiplicaron los problemas sin resolver. 

b) Es un cambio vigente para satisTacer las necesidades del 

desarrollo de la sociedad socialista. El actual Estado 

soviético es Yesultado del esfuerzo y trabajo de varias 

generaciones de soviéticos. Ellos son los que fundaron esta 

sociedad y es también para ellos que se pensó en la 

Perestroika "La sociedad socialista esta lista para el 

cambio. Una demora en el inicio de la Perestroika prodria 

haber llevado a una muy seria crisis social, económica y 

política~, declaro M. Gorbachov.,,, 

e> Es un cambio que exige la trans1c1ón de un sistema de gestión 

centr'alizado a uno más democl"'Atico. "Los cambios democráticos 

son de vital importancia para la Perestroika, ya que estimula 
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a la formación de nuevos métodos oe gest1on en el trabaJo, en 

cada organización estatal y pública asi como dentro del 

partido mismo. El proceso democrático debe fomentar y de 

hecho lo estA haciendo la mayor participación e iniciativa. 

De esta manera las dicis1ones de tipo laboral y de otro tipo 

de rubros que dirigía sólo el Partido, ya son ahora parte de 

la vida de los individuos. Se ha Yeconoc:ido que: las masas 

sugieren una cantidad de cosas útiles e interesantes, que no 

siempre son captadas claramente "desde la c:Uspide"
1
!u' 

d> Es un cambio vttal, ya que se relaciona virtualmente con 

todos los aspectos de la vida pública. H. Gorbachov, está 

proponiendo una renovación constante del contenido y métodos 

y formas que tocan los puntos ;undamentales sobre los cuales 

se desarrolla la Perestroika. Este planteamiento propone el 

mejoramiento constante, o la correlación entre: el sistema 

soviét1co y las necesidades de desarrollo Que reQuiere todo 

pais. Esta característica es inevitat:ile y natu,.al. "Y es Que 

los cambios plantearán nuevos problemas importantes Que 

requerirán soluciones ortodoxas". 
'"' 

Esta actitud de 

vitalídad es indudablemente nueva en la sociedad sovietica ya 

Que ahora se pretende perseguir el desarollo constante de la 

sociedad en tocos aspectos. 

e> Es un cambio Que propone la critica y autocritica en toda~ 

las esferas de la soc1edad. A traves de este aspecto, se 

pretenoe dar una gran 1mportanc1a in;ormat1va. Ya que, es a 
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partir de ésta que se puede detectar los errores y aciertos 

de las políticas de cambio.social. Esto da a cada individuo 

y a los medios de comunicación masiva un papel preponderante 

en la toma de decisiones. 

M. Gorbachov01 dice sobre la transparencia informativa 

o glasnot que: ''La gente cada vez se convence mas de que la 

glasnot es una forma efectiva de control público de las 

actividades de todos los cuerpos 

excepción, y una poderosa palanca 

equivocac1ones". 

gubernamentales, 

para corregir 

sin 

las 

Este proceso de cambio contó con dos fuerzas poderosas 

para estructurarse: los comités de Partido y los medios de 

información. Si éstos ülttmos hubiesen actuado sólo como 

pol'tavoc:es de las decisiones del partido, el pYOCeso de 

cambio hubiese quedado como una noticia más. Sin embaygo 

inmediatamente después de la Reunión PlenaYia del Comité 

ceOtal del Partido Comunista de la Unión Soviética en Mayo de 

1985, los medtos de comunicac10n actuaYon 

emitiendo el contenido de las decisiones que 

activamente, 

tomaron en 

esa reunión tanto al 1nteYtOY de la URSS como al resto de los 

demás países. Con este paso se consolidaron dos elementos 

muy importantes; la Qente está enteYada de las propuestas de 

la uerestrotka, es decir se forma una conciencia civtca, por 

otro lado es importante ,-asaltar que la gente toma una 

posición~ ante las políticas que dicta este cambio. 
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Es un cambio que promueve mecanismos de autogestión 

económica. El objetivo que prosigue este cambio es según los 

resultados obtenidos en las Reuniones Plenarias y las 

sesiones del Soviet Supremo de la URSS la siguiente: 

''promover el act1vo comprom1so del pueblo en la economia y 

en los procesos de producciOn, combinando estrechamente los 

intereses del Estado con aquellos del ind1v1duo de la 

colect1v1dad de trabajo y conv1rt1endo al pueblo trabaJacor 

soviético en el verdadero dueño" No se trata pues de el 1m1nar 

el Glosplan IComtté Estatal de Planteamiento de la URSSl 

todo su sistema de planiftcactdn de la economía. Se propone 

seguir planificando partir ce necesidades reales; las 

cuales oesencadenan ciertas estrategias seguir como son 

planes de venta y producc:1ón. Las empresas pueden propiciar 

circunstancias que produzcan la competencia con otras 

empresas. La retribución económica para los traoaJadores se 

regirc1 ahora por un pr1nc:ip10 del soc1alismo "de cada quien 

según su capacidad cada cual conforme su trabajo". 

Finalmente el cambio económico representa un enorme esfuerzo 

para incorporar a niveles de traOajadores en la toma de 

decisiones antes muy centralizadas por el Comité Estatal de 

Planificación. 

gl Mantener la 1deología y los pr'1nc::1p1os del soc1al1smo M. 

Gorbachov
10

) a-tir-ma que: la sociedad sov1ét1c:a es muy 

,-eac1a a los cambios de fondo. Es una sociedad agobiada por 
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su pasaoo, costumbres e ideas configuradas en otros tiernposft. 

h) Es un proceso de cambio pa~a lograr que Ja Un1on Soviética 

sea competitiva a n1vel industrial y comercial. De hecho 

Gorbachov acepta la 1 dea ce ··competencia" entre el 

capitalismo y el comun1smo en los men:;ados mundiales. "La 

competencia entre capitalismo y comunismo sera decidida en 

los mercados mundiales, no en los campos oe batalla. Es una 

competencia para la cual ni China ni la Unlón Soviética est~n 

aún eQu1padas para ganar"u:n" 

J) Es un cambio social planeaoo¡ ya que es creado e inouc100 por 

Jefes, reformadores o grupos de presión que actúan sobre la 

sociedad en su conjunto. Muestra de esto fue cuando el 23 de 

abrll de 1985, M. Gorbachov oronuncía un Informe al Plel'lO de 

CC del PCUS, lnformándoles la SltuactOn de estancamiento 

social, p0Jit1co, económico, tecnológico y cultural por la 

Que estaba atravezando la soc1edad sov1ét1ca. Ahi m1 smo 

describe las nuevas tareas or1entac1ones ~e la nueva 

política inter1or y exter1or que se oeberdn adoptar en el 

futuro, M. Gorbachovu.oi final i ;!a este l nforme d1 c1enco: "El 

Partido y el pueblo sov1étlCO esperan de nosotros decisiones 

estudiadas en todos sus aspectos, dec1s1ones responsables y 

podemos cecir que estas ~erán apoyadas por los comunistas, 

por tocos los trabaJacores; serán apoyadas con su interes 

social, con su act1v1cad y con su trabaJc''• 

jJ Apertura de la URSS en su política exterior no soto con 
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países capitalistas, sino también con los del bloque 

socialista. La Perestro1ka propone una apertura del sistema 

social con respecto al suprasistema mundial. Así, el mundo ha 

podido apreciar una apertura co~ercial, cultural y en todos 

los ambitos ce la v1da social. Pero para que esta apertura 

tenga lugar, se requiere Ce una nueva ce~1nic10n de las 

relaciones de la URSS con el exterior. La propuesta C·e 

Gorbachov esuu:"En los r.ieses transcurridos se 

y pro~und1zado considerablemente los lazos 

han activado 

políticos y 

económicos de los países ce la comunidad socialista, se han 

elaborado programas de cooperaciOn 

economía y el progreso tecnoctentiT1co. 

largo plazo en la 

Se ha creado un 

mecanismo de vínculos concretos y operativos. se hace mas 

estrecha la coordinación de las activ1 da des poliUcas 

e~teriores .•• ·· Se desarrollan y ~ortalecen los lazos con 

todos los paises socialistas. Adquiere un car~cter m~s amplio 

la cooperac16n con los estados que se sacudieron el yugo 

colonial y ~ue integran el Movimiento ce los Ne Al1n1adcs. 

Se han dado pasos importantes en el desarrollo de las 

relaciones con muchos de estos paises". "La Un16n Soviet1ca 

empeña también es~uer~os por mejorar las re!aciones con los 

estados cap1talistas··.·· Nosotros vamos a seguir asentando 

nuestra política eMterior sobre una base múltiple de 

relac1onez 0113terales sól1das y estables con todos los 

oaises". 
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Gorbacnov ha 1ns1st100 en que la Perestroi~a imol1ca una 

apertura hacía el exterior y va ce la mano con Ja 01stensíón 

mundial. 

k> Es un lntento de cambio soc1al la perestroika, porque 

pretende ser permanente y tenemos la pos1bi1 i dad de 

ident1f1carlo en el tiempo. Montes confirma esta 

característica al aftrmar' que,
121

: La pl"opuesta de t""efot"ma no 

se lleva tranquilamente ni con rapldet. No bastó solo con 

las decisiones de los Congresos y del Comité Central. La 

confrontaciOn es con"t.1nua con respecto a las reformas, su 

sentida, su ritmo y forma. 

4.3. Areas da cambio propuestas por la Perestro1ka baJo l~ 

concapción d• MiJail Gorbachov. 

MiJail Gcrbachov en el Informe Que rtnd16 al Pleno de Comité 

Central de PCUS en abril de 1985, realiza una reTle~1on sobre la 

situaclón de la sociedad soviética y propone cambios a la misma: 

"La vida, su dinamismo, imponen la necesidad de cambios y 

transT0Ymac1ones, para lograr otro estado cual1tat1vo de la 

sociedad, y, ademas, en el sentido mas amplio de la palabra. 

Ante todo, se trata de la renovación tecnoclenti~ica de la 

proouccion y de lograr el más alto nivel mundial de prod~ct1v1dad 

del trabajo. Se trata de perfeccionar las relaciones sociales y, 

en pr-1mer lugar, las economicas. Se trata oe camtnos pr-ofundos 

en la esfera del trabajo, las conc1c1ones materiales y culturales 
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de vioa. Se trata de act1yar tcdo el sistema ce instituciones 

polit.:.cas .,. scclales, prof'undizar- la cerr.ocrac1a social 1sta y el 

autogobierne del pueblo"
09

>. 

Para analizar las áreas de cambio se distinguirán los 

s1gu1entes subsister.ias: pol it1co, económ1 c:o, social, cultural, 

cienti~ico-tecnológ1co y medios de comun1cación colectiva. 

4.3.1. Subsi•t•ma Político. 

MiJa1l Gorbachov al formular las tareas a cumplir lar"gO 

plazo, se guia consecuentemente por la teoría marxista leninista, 

teoría que no se ha hecho a un lado ni ha perdido vigencia a 

pesar de toda la reestructuración polit1ca, económica, social y 

cultural que propone la perestroika, La fuer~a de esta teoría 

radica en su constante capacidad de desarrollo, y en su Juventud 

sin fin. Preci5amente la perestroika es un cambio social, que 

dentro"de la teoría marxista-leninista, es resultado de las 

condic1ones económicas politicas concretas de cada fase 

particular del croceso histórico por el que atrav1esa Ja sociedad 

soviética. 

El momento de cambio social ha llegaoo a la Un1ón Soviética, 

por ello M. Gorbachov ante el Congreso y con la e~per1encia del 

Pert1do esta prornov1endo la perestro1ka. M. 

reconoce que esta s1tuaciOn económica y política concreta, es 

crectsamente la fase espec1al oel proceso h1st6ricc por la que 

atraviesan la sociedad sov1ét1ca y el mundo entero, por ello 
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exigen del Partido y de cada comunista un espíritu creador as 1 

como capacidad para salir del mareo de las nociones habituales 

pero ya caducas. 

Es el partido precisamente, el encargado de promover y 

acelerar de manera cardinal el progreso económico 

tecnocientifico como resorte estratégico, para concucir al cambio 

y aprovechar mejor el potencial que ya existe. 

Dentro de este marco de referencia y haciendo un seguimiento 

del punto de partida de toda decisión de cambio se ha llegado 

la conclusión que toda reforma parte del Partido comunista, y es 

éste como único partido el encargado Ce estimar las tendencias 

desfavorables que imperan en la sociedad soviética. Es necesario 

subrayar que dentro de este proceso de cambio social toda 

propuesta y promovida sOlo por el partido. Asimismo, también le 

ha correspondido reconocer la inercia, el anquilosam1ento de 

formas y métodos de gestión, la disminucion del dinamismo en el 

trabaJO y el aumento del burocratismo etc. Definitivamente debe 

reconocerse que en momentos de estancamiento asi como de clara 

reforma en la Unión Soviética, el Partido se eleva en su papel de 

dirigente definitivo de aquel oaís. 

Muestra de ésto es, que la campaña de carnbios comenzar~ por 

las organizaciones de base, que son el principal potencial del 

partido, es decir, que en el marco de los =ongresos del Comité 

Central los Ir.Termes al Partido siempre se re~leJar~ que la 

politica part1c1sta es la Que encarna los hechos concretos y 
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tomará las decisiones. M. Gorbachovu!5> en el Informe al Pleno 

del CC del PCUS <23 de abril de 19851 ceja bien deT1n100 el papel 

del par" ti do en este proceso de cambio social; "el partido 

leninista, el partido de los comunistas siempre ha marchado y 

marcha al Trente del pueblo. Hoy esta llamado a encabezar el 

movimiento de todo el pueblo por acelerar el desa,.,.ollo 

socioeconorn1co del país, par'a ello se necesita QUe cada 

organizac:tOn partidista y cada comunista se incorporen a la lucha 

por alcanzar las metas inmediatas de largo alcance. 

La Perestr·oika entonces, no se Yeduce a las tr"an+ormaciones 

en el terreno económico, ya que la din~mica de cambios sociales 

que acarreará este terreno también prop1cíará perfeccionar las 

formas actuales de relaciones sociales renovar las Termas de 

trabajo de las lnstituc;iones políticas e ideológicas, desarrollar 

la democracia, superar el estancamiento. 

En este subsistema politice, se la nueva 

organización del partido. Ya Que, M. Gorbachov, deJa entender 

través ce sus discursos que es a partir del Partido donde 

empezarán a darse a desarrollarse v a evaluarse las nuevas tareas 

de transformac10n social¡ las cuales siempre Ceben ir encaminadas 

a cumplir los intereses del pueblo. 

El Part1do se plante·a en esencia la reestructuracion de la 

labor partidista, y que se desenvuelva en ambiente de b~SQueda y 

renovación constante. Para esta laoor se esta desarrollando la 

democracia interna del Partido, cuya estrategia para lograrlo es 
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mediar.te e! pr1nc1p10 de dirección coleg1ada 1 c:::esoleganC'o la 

critica y autocriticci. cor medio del control, de !a actitud 

responsable hacia la tQrea en la imagen externa que debe dar el 

Parttdo hacia la sociedad sov1étíca es que, se iniciara una vida 

partidista sana, ef1c:az, multiTorme en sus man1festac1ones 

acc1ones, así co~o también se quiere hacer publicidad de los 

planes y dec1s1ones. M. Gorbachov e~ol1ca que debe hacer un 

camb10 de actitud en el inter10,. del part1do y dice : 
U?J 

Nos 

indignamos ante todo género ce de~ic1encias y sus culpables 

concretos indivlduos que ~altan sus obl1gac1ones y son 

indiTerentes para con los 1ntereses sociales: chapuceros y 

holgazanes, abusones y denunciantes anónimos, chupatintas y 

concus1onarfos ... En este sentido pues, M. Gorbachov se plantea 

elevar al mdxímo el papel de la organizac1ón del Partido. 

El Part1do ahora se apoya en la exper1encta y procura que 

Jas decisiones tomadas tengan un ~in de desarrollo soc1al. Por 

eJemplo, los acuerdos sobre la aceJerac1ón tecnocientíF1ca se 

basan, en gran medida en las ln1c1at1vas promovidas en este 

.1imb1to por la o..-ganizaciOn del Partido de LentngraClo, en su 

e~per1encia ce elaborar programas ce lntensiFicacidn de 

integración de la conciencia y la producción. Por este conducto 

se estA buscando y prop1ctando que las organtzactones de 

81elorrusía, Letonia, Omsk etc. participen y ayuden tomar 

medidas m~s acertadas en Jos campos de e~pe..-1en=:a de cada una de 

ellas. Esta ev1Cenc1a una apertura irnoortante para que cada 
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organ1zac1on tenga posibilidad. de hacer un anal1s1s serio y 

autocrít1cc de cada aspecto de la vida social soviética. 

Se está buscando Que los representantes de cada región de la 

URSS estén conc1entes que su aportación es importante para 

efectuar camb1os sociales y que además estas aportaciones deben 

producir acciones prácticas. Esta actitud estA en 

separac1ón del vieJo sentir que predominaba el Partido, como es 

la incomprensión de la época, la propención a la reglamentación 

excesiva, la evasiva de nablar sobre temas soc1ales estratégicos 

que evidenciaran el estado real de las cosas. 

Con respecto a los cambios internos del Partido M. Gorbachov 

fue muy conc:Yeto al afirmar 081 :"en el Partido no hay ni debe 

haber er9anizac1enes s1n centYel cerradas paya la cYitica, no hay 

n1 debe habeY d1r1gentes excentos de responsabilidad ante el 

Partido". Esto tiene vigencia para los minister-ios, 

departamentos, cualqu1er inst1tuc1ón y organización. 

De esta aTirmaciOn se despYenden dos principios 

.fundamentales Que rigen la vida interna de los integrantes del 

Partido y son; colectivismo y crítica-autocrítica. El primero 

consiste en la preparaciOn conjunta de acuerdos entre les plenos 

y las sesiones de Buró. Le que se ha detectado es que las 

decisiones son unipersonales, lo cual ha der1vaelo gt·andes 

problemas. Sólo una rlgurosa observancia y el apego al princip10 

de C]lrección colegiada ;cdrán evitar que una persona tome las 

decisiones, que en la mayoria de las ocasiones es subJet1va. 
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La falta de critica y autocritica es un pYoceso que se fue 

dando pyoducto de la toma de decisiones de manera unilateral 

entre algunos miembros de las organizaciones. Esta falta de 

critica y autocritica hicieron que los demás miembros se 

acostumbraran a que solo unos cuan~os tuvieran la palabra y estos 

mismos dieran un panorama poco real de la situación de la Unión 

Soviét1ca. Empezaron pues, producirse individuos cuyas 

características eran sólo hablar de éxitos y bienestar y se 

negaban a escuchar criticas. Esto con el tiempo propic10 

drásticamente la situación económica, el ámbíto social, se 

propagaron fraudes, robos, y se violaba la legalidad socialista. 

Ante tal situación muchas vertientes de la actividad 

partidista, estatal y económica fueron reforzadas con nuevos 

dirigentes. El Partido tiene que ir perfeccionando las formas y 

métodos de dirección. Sin embargo, es importante definir las 

funciones del Partido son las sigu1entes: eJerc:e la direcciOn 

política y determina la per"spect1va general del desarr"ollo. 

Formula las principales tareas a cumplir en mater1a social, 

económica y cultural, se encarga de selecc1onar y distribuir el 

personal y ejerce el control general. Por lo que r"especta a las 

vías y métodos para resolver los problemas eccnómtcos, sociales y 

culturales concret.os, Cada órgano de dirección colectiv1dad 

laboral y personal administrativo disfruta de una amplia libertad 

de opción.u¡>>" 
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En el Pleno de Abril también se trató el tema del 

mantenimiento y la proporcionalidad en el Partido Comunista en el 

conjunto y el crecimiento de sus filas. A ello, Mijail 

Gorbachov, propone que según las normas estatuarias del Partido 

éste conserve y atraiga a sus filas gente de calidad. En este 

aspecto la tarea es velar por la pureza de las ~tlas part1d1stas 

y de impedir el ingreso de adYened1zos, Para contrarrestar el 

ingreso de estos últimos, el Partido Comunista se ha propuesto 

ser una vanguardia política y moral que eleve la iniciativa y la 

responsabilidad del personal hacia una militancia honrada y 

comprometida con los principios del soctal1smo. 

Otra cuestión importante es que el Partido debe ser 

implacable con el burocratismo. Para M. Gorbachov este mal debe 

terminar atacando los ámbitos donde se propicia y fomenta. Se 

considera que la falta de diligencia publicidad y control desde 

abajo son factores que fomentan el burocrat1smo. Sin embargo, el 

Partido seguirá la línea de combinar personal experimentado y 

jovenes en la dirección. 

El Partido tambien tiene la tarea de re&orzar el vinculo de 

la ideología con la vida. Hasta ahora ha sido obvio que las 

vertientes filosóficas, económicas y sociológicas se hallan 

distanciadas de las demandadas de la vida social soviética. Sin 

embargo, M. Gorbachov, ha tomado en cuenta Que la época actual 

plantea a las cienc1as sociales la obl1gac1on de atender las 

necesidades concretas de la praxis, exige pues, que los 
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sociólogos reaccionen ante los cambios para que de esa manera 

saquen conclusiones acertaoas paY3 orientar la practica. 

M. GoYbachov explica
1

-z01que: sólo son viables las .... ert1entes 

cientiTicas que se desprenden de la practica y vuelven a ésta 

enriqueciéndola con recomenoaciones e~ectivas. La escolastica 1 

el doctr1nismo y el dogmatismo siempre han frenado el incremento 

real de los conocim1entosf han estancaco el pensamiento y separan 

de la realidad. La verdad no se obtiene por declarac1ones n1 

órdenes, nace de debates c1entiflcos y se comprueba en la acción. 

El Comité Central pYopugna este camino de desarrollo de nuestra 

sociología, pues permjte lograr notables resultados teorices y 

pr.1cticos. 

Las principales vertientes de la actividad 1deolOg1ca del 

Partido se deTinen en el Programa del PCUS. Las cuales ya fueron 

debatidas en los Plenos del CC del PCUS de 1984. Todas estas 

ve;-tientes parten óe lo siguiente: la in-fluencia paFtioista es 

lograr qua el individuo comprenda la situación de cambio social 

Que v2ve la sociedad soviética. Este moment.o social es el 

1ndicado pa,..a pone,. a la sociedad de ca,-a a las nue1,.1as tareas, y 

estimular su sentido creativo tanto colectivo como ind1vioual; de 

otra menera el desarrollo social y económico deseado no se 

empezaría a gestar. 

Es asi como el Partido más que nunca debe tener cuidaóo y 

deJar de usar palabras que no refleJan la ~eal1dad, ya que este 

hecho desvalori:a se,-zamente los esf"uerzos ideológicos. La gente 
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debe ver y sentir constantemente la fidelidad del Partid0 hacia 

la ideología y sus principios, 
0

de tal manera cue los ciudadanos 

sov1éticos confirmen los ideales y valores socialistas. La 

vivienda, la alimentación, la calidad de los bienes de consumo y 

el nivel de asistencia médica repercuten de manera m~s directa en 

la conciencia de la gente. 

Por otra parte, Mijail Gorbachov hace referencia a la nueva 

redacción del programa y a las modificaciones en los estatutos 

del Partido, las cuales continúan en vigor 

fundamentales para el desarrollo y afianzamiento del 

las tareas 

socialismo, 

en su metodice e integral perfeccionamiento, en el avance 

subsiguiente de la sociedad soviética hacia el comunismo. Sin 

embargo se reconoce que han cambiado muchas cosas ya que el 

tiempo les ha brindado una experiencia histórica. Por eso 

Gorbachov considera que fue prematuro el plantemiento de edificar 

el comunismo como acción inmediata. Se incurrió en ciertos 

errores en cuanto a los plazos de tiempo para solucionar una 

serie de problemas concretas. De ahí, que se pusieran al orden 

del día y agravaron nuevos problemas relacionados con el 

perfeccionamiento del socialismo, la aceleración de su desarrollo 

y la política internacional. Se ha hecho necesario reflejarlo 

todo en el documento prodramático del Partido. 

De modo que, la situación creada exige f"undamentur las vías 

y los métodos para acelerar el progreso social y econOmico con el 

que se vinculan cambios en diversas esferas de la vida. El 
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sentido de la estrategia del PCUS expuesto en la nueva redaccíon 

del Programa, consistente en la necesidad de 2ntroducir camo1os 

en el desarrollo de la sociedad. 

M. Gorbachov señala quec
20

: "Las tat'eas que nemes de cumpl 1r 

en los pró~imos 15 años pueden de+1n1rse óe modo mas concreto y 

se exponen en la nueva redacción del Programa y, con m~s detalle, 

en las orjentaciones ;undamentales del desarrollo económico del 

pais hasta el año 2000. Por supuesto, un lugar importante ~n el 

logro de los obJetivos pr'ogramáttcos corresponderá al XII 

QuinQuen10, llamaoo a ser una etapa lnportante en la transición 

de la economía nacional al cauce del desarrollo intens1vo 

mediante la aceler-ac1ón tecnoc1enti+lca". 

Fin~lmente puede agregaYse a este subs1stema pclitico que la 

nueva Yedacc1on del PrcgYama y las modiT1caciones propuestas de 

los Estatutos del Part1do re~rendan y desarrollan les prtncipios 

bolcheviques de la construcción del Partido, el estilo y los 

métodos de labor partidista. las normas at1cas de concucLa de los 

c:omun1stas.. Así mismo, una vez r.rás, c¡ueda por sentado el papel 

preponaerante y estratégico del Partido; cuya ~unc16n está 

orientada a lograr que se foYtalezca el poderío de la URSS asi 

como las esperanzas, los intereses y anhelos de tooo el pueblo 

sov1ét1cc. 



113 

4.3.2. Sub•istem• Económico. · 

En la Conferencia celebrada en la sede del Comité Central 

del PCUS sobre la aceleración del progreso tecnocienti~ico, que 

tuvo lugar el 11 de junio de 1965, .Mijail Gorbachov señaló con 

respecto al tema; que la necesidad de acelerar el desarrollo 

soc1oeconómico viene impuesta por la necesidad de asegurar la 

independencia económica soviética con respecto de los paises 

cap1talistas 1 ante todo en las vertientes 

estratégica.,
22

> 

de importancia 

Es bien conocido que desde comienzos de los años setenta 

empezaron a manifestarse ciertas dificultades en el desarrollo 

económico. La causa principal -como se habló en el Pleno de 

abril de ce- es que no se tomó en cuenta el cambio radical de la 

economía y no se dieron pasos firmes para proponer un cambio 

estructural en la política económica, tanto en sus métodos de 

gestlón como en la labor administrativa. Se hablo durante años 

de trasladar el centro de gravedad a los factores intensivos de 

crecimiento económico, sin embargo és.to no resulto conveniente y 

la economía siguió desarrollándose de manera extensiva. 

Por ello el Partido se ha planteado la tarea de superar las 

tenoenc1as negativas, par·a el lo debe real izarse una reconversión 

técnica oe la economia nacional, así como, t,.anTormar la base 

material y técnica de la sociedad. 

El Euro Polit1co del Com1té Central ha e~a~1nado el proyecto 

de orientaciones <fundamentales Cplan previo al XXVll Congreso> y, 
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en términos generales se han respaldado algunos ocietivos y 

metas, pero también se le han hecho observaciones. En él, aún no 

se legra conseguir e 1ntr"oducJr medidas que asegul"'en el 

crecimiento intensivo, no se ha. conseguido pr'o.fundi2al"' la 

Yeconversión estr'UCtural de la economía, logra.Y la necesaria 

concentración de las lnversiones en las ~irecciones prioritarias 

del desarrollo de la economía nacional ni equilibrar todos los 

indicadoras. Esta labor deOe de ser continuada por eJ Com1té 

Estatal de Planif1c:ac1ón de la URSS, los ministerios, las 

repúbl l cas Tederadas, las agrupaciones y empresas l ndustria les. 

El ObJetivo es encontrar y aprovechar en el centro y en la 

per1Ter1a todas las oportunidades para íncrementar el rendimiento 

y la calidad de la producción y dar sat1s~acción mAs plena a las 

demandas sociales. 

RE'?ROANlZAClON OE LA POLITICA ESTRUCTURAL Y OE INVERSIONES 

Esta reorganizacton radica en el reeQu1pamíento técnico de 

las empresas, en economizar recursos y eleYar la calidad de los 

articules. Es necesario evitar el cliché de administración del 

pasodO, Que consiste en Que el método paYa ampliar la producción 

era emprender nuevas obras, mlentras tanto muchas empresas 

permanecíar. añ~s sin remoCión técnica, es decir 1 se les exprimía 

al m~~imo y se les daba poco. 

Al fin de año los fondos fijos de producción de la economía 

nacional eran de un billón y med10 de rublos, pero una parte 
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considel"'able Quedo obsoleta, lo Que repercute en toda la 

economía. En el transcurso de muchos años disminuye el 

r'end1miento de los fondos, aumenta riápidamente el númel"o de 

nuevos puestos de tl"abajo y, a la vez, se mecaniza poco la 

pr'oduc:c: i On. Actualmente hay cerca de 50 millones de personas 

ocupadas en tl"'abajos manuales; apl"'o~ímadamente la tel"'c:era parte 

de los obt"eros en la industr"ta, más de la mitad en la 

construcción y tres cuartas partes en la agricultura. Tal es el 

cuadro general presentado por" Mijail Gorvac:hov
1291

• 

De las acciones priorital"'1as Que sugiere M. Gorbachov pal"'a 

el plan de inversión destaca lo siguiente: hacer un inventario 

genet"al de los fondos de pr-oducc:10n 1 t,..azar un programa 

pl"'ospec:tlvo de modernización técnica de cada empresa y cada rama. 

En el perlado inmediato se debe desactivar el doble de los fondos 

básicos obsoletos, sobre todo la parte productiva de éstos. Lo 

anterior permitJrá que al final del XII Qu1nquen10 se renueve en 

más de un tercio el aparato de producción y tener en él hasta un 

SO'l. de nueva maquinaria. 

Por otra parte, M. Gorbachov reconoce que el problema de la 

polit1ca lnversicn1sta es el de la correlación entre las 

inversiones básicas en las ramas e~tractoras, transformadoras y 

consumidoras. Se neces1ta pues, un punto de equilibrio en esta 

correlación cuya solución recae en la economía de recursos. El 

propósito es cubr1r el 75-80% del incremento de la demanda del 

pais en combustible, ma~erias primas y materiales, lo que 
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permitirá estabilizar las inversiones b~sicas en la extracción de 

combustible y materias primas. 

Con respecto a la inversión en el campo agroindustrial, 

hasta el momento ha sido insuTiciente. Una de las causas reside 

en la débil concentración de los recursos en los sectores 

decisivos así como en el desarrollo desproporcionado de las 

ramas. Por ejemplo se suministra bastante maquinaria, la 

correspondiente base de reparación y mantenimiento técnico. 

Por su parte, el Comité Estatal de Planificación de la URSS 

debe emprender una redistribución parcial de las inversiones 

básicas a favor de las correspondientes ramas de la industria de 

construcciones mecánicas, Se considera que es una de las 

direcciones más importantes de la reestructuración de la política 

inversionista. Para ello, se debe modernizar la industria de 

construcciones mecánicas en cada ministerio del sector hay que 

desplegar la ~abricación de maqu1naria especial para sus propias 

necesidedes. 

En conclusión, se puede decir que en el aspecto económico, 

el estado de la construcción de obras basicas deben enfocarse en 

relación con la aceleración del progreso tecnocientifico. Esta 

combinación sólo se logrará poniendo orden en los proyectos y en 

la planificación, asegurar la concentración de inversiones 

básicas respetar los pla2os normativos de las obras y convertir 

la construcción en un proceso industrial. 

En la política de impot·tactón deben utili2arse más 
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e~1ca2mente las cosibil1dades.ce la d1vis1ón internacional del 

t.rabaJo, a través de que la URSS fomente sus relaciones 

económicas con otros Estados. 

M. Goroachov cara apoyar las anteriores propuestas declara 

lo siguiente: "La nueva reconversiOn técnica de la economía 

reQuer1rd cuantiosas inversiones básicas. Se aplican para elevar 

la productivt~ad del trabajo y para acelerar el crecimiento de la 

renta nacional. Pero, para que sean efectivos, se precisa 

determinado tiempo mientras que los fondos hay que invertirlos 

i l'\l':"lecaatarnente en d1r'"ec:ciones claves capaces de r"endil"' 

r"áp1oamente un provecho esencial. Lo fundamental es f1Jar los 

eslabones en los Que se pueda obtener el meJor resultaoo con el 

m.1.n1mo de inversiones, incluso sin gastos. Se ha comprobado que 

con la certificación de los puestos de trabajo se puede reducir 

de un 5 a 10% los gastos de trabaJo y elevar el rendimiento de 

fondos·. La introducción de formas colectivas de autogestión 

económica en la organ1zación e 1ncent1vo del trabajo eleva su 

productividad un 15% y más, a la vez Que se economizan recursos. 

La actitud ahorrativa es el medio de obtener nuestra 

rique:a, esa es en verdad la tarea más importante. 

La cal1dad del producto acabado es el indicador más 

1mparc1al v generalizador del progreso tecnoc1entif1co del nivel 

ce c .. garnzac10n en la oroduccién, oe la disciplina y buen 

tl""abclJO • 
t241 
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Calidao y Proouct1v1dad 

Es Olen conoc100 que la cal1dac ce ios artículos scvie~icos 

es uno de los puntos más fr~giles de nuestra economia y el origen 

de di~icultades y problemas. Esto ocasiona un serio daño social, 

económico y moral. 

En el füt.uro se busca que el tr-a bajo de proyect l s tas y 

diseñadores, asegw·en una elevación ve,.tical de la o,...ocuctiv1dao 

del trabajo y el meJoramiento de sus condic1ones 1 un ascenso en 

~lecha de la eficacia de la producción. Esta responsab1l1dad del 

proceso de cal 1 dad se le encomienda al Com1 té Estatal de 

Normal1zactOn; su función consiste en impedir la procucc1on de 

productos de baja calidad. 

Este problema no se puede solucionar de : nmed1ato, pero no 

puede Just1~1carse su demora. El PaYt1do apoyaYá a las empresas, 

diseñadores, tecnólogos, c1ent:íf"icos, obreros y campe'='l,...,.,.,.. "!""" 

eleven sus esf"uer=os por el prestigio de la marca soviética y 

procedera con sever1Cad con los que f"renen la soluc1on ce este 

PYOblema. 

La clave para lograr autosu~1cienc1a alimentarla ~adica en 

la intens1f"icac1ón Ce la tecnología. El CC el Gobierno han 

Ceterm1nddo ~ed1das,para oroporctonar a sovJoses l<ol;oses 

maqu1nar1a agricola para e;ecutar mas r~pJcament.e y a tiempo Ja 

act1v1daC oel campo. 

Con Juntamente les apoyos tecn0Jog1cos, se nece51ta 

c:sponer Ce cer-sonal lnte,.-esaoo en t.raba:Jar a n!vel profesional. 
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asi como, tambien que produzca innovaciones en su 3rea. 

Para cerrar este circulo el programa de acción, se ha 

propuesto un método de administrac1on y de gestión econom1ca. 

Este método propone extender la autonomía de los kolJoses y 

sovJoses con el ~1n de elevar su lnterés y responsabilidad por 

los resultados. 

Gorbachov explica este método de la s1gu1ente manera: se 

proyecta establecer para los kolJoses y sovJoses, durante este 

Quinquenio, planes anuales fijos de compra de su producción, no 

sujetos a cambios. Al mismo t1empo, estos pueden ut1l1=ar segun 

su criterio todo lo Que obtengan por encima del plan, en lo que 

respecta a la producción de papa, frutas y hortalizas. Pueden 

vender las complementar1amente al Estado, a traves del mer'"cado 

koljosiano o por el comercio de cooperativas, o usarlas en otras 

neces1 da des. 

La venta de cer-eales por encima del plan se incenti·.,a 

asignando recursos materiales ad1c1onales de los més requeridos. 

La Administración de la Economía. 

Esta administración de la economía consiste en subordinar la 

producción a las necesidades sociales para satisfacer a la 

poblac1ón, encaminar la admin1strac1ón en favor del aumento de la 

eTic1enc1a y de la calidad, o acelerar el progreso cientí~ico 

ténico, desarrollar la in1ciat1va y el esp1ritu social1sta en 

cada ~ase de la economía nac1onal. 
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H. Gorbachov, El Comité Central del PCUS y su Buró Político 

han determinado las siguientes· vertientes de la r'"eestructuración 

del mecanismo económico, y sont
2

cS>; 

hacer más e~iciente la dirección centralizada de la ec:onomia, 

reforzar el papel del centro en la realización de los 

ObJetivos cardinales de la estrategia econOmic:a del Partido, 

en la determinación del ritmo y las pr"opol""ciones del 

desarrollo de la economía nacional y de su equ1libr10. 

e~tender resultamente los límites de la autonomía de las 

agrupaciones y empresas, elevar su responsab1l1dad por el 

logro de los resultados finales máximos. Para ello hay que 

implantar en ellas la autogest10n financiera auténtica, la 

r"ecupel"'ación de los gastos y la autofinanciaciOn, hacer 

depender directamente de la eficac1a del trabajo el ntvel de 

ingresos de las colectividades; 

pasar a los métodos económicos de d1recc1on en todos los 

niveles de la economía nacional, reestructurando con este fin 

el abastecimiento material y técnico, perfeccionando el 

sistema de formación de los precios de f1nanciaciOn y 

otorgamiento de créditos, estructurando incentivos eficaces en 

oposición a los gastos estériles¡ 

imprimir a la adminisrracion estructuras orgánicas modernas 

teniendo en cuenta las tendencias a 

espec1ali~aciOn y coproducción. 

asegurar la comb1nac1on Optima de las 

la concentración, 

adm1 ni st,..ac1ones 
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sectoYial y ter,..itor1al d·e la economía, el desaYr"ollo 

económico y social integral de las r'epúblicas y regiones, el 

establecmiento de vínculos racionales entre los sectoYes; 

democr'atizay en todos los aspectos la admin1stracion, elevar 

el papel de las colectividades laborales en la misma e 

intensificar el control desde abajo, la suboYdinación y la 

publicidad en el trabajo de los organismos económicos. 

Encam1nar estas medidas no es una taYea fácil, sin embargo, 

el é~lto dependera en buena medida de la reestructuración de la 

actividad de los organismos econó~icos centrales, ante todo del 

Cornl!é Estatal de Planif1caciOn de la URSS. 

Sistema Financier"o 

En cuanto a este rubro se ha observado Que se ha debilitado 

la 1nfluenc1a f1nancie,.-a y cYeditic1a sobte la economía. El 

sistema financieYo no influye en g,.-ado suficiente en la elevación 

de la eficiencia económica. Ha adquirido grandes p,.-opotc1ones la 

ptactica ,.-ep,..ochable de redist,.-1buc10n de lng,.-esos. ésto se 

tef ~e ja gravemente cuando las pér dl das de las empresas 1 los 

m1n1sterios y regiones reiagadas se cubren a expensas de los oue 

obt1enen beneficios de su trabajo. Go,.-oachov señala 
1271 

que 

esta situaciOr. resquebraJa la autogestiOn f1nanc1era, or1g1na una 

cult~,..a de cepender de les demás, es dec1,.. pedir s1n cesar 

ayuda a las instituciones centtales. Por ello, el Cr'édito ha 
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perdido su misión. 

La tarea MáS ir.ipo,-tante de los Or"gan1smos 

.f1nanc:ier"o-cr"edit1c1os, en esta polít1c:a de cambio social, debe 

ser el estimulo económ1co el a.fianzamier.to de la circulac1on 

monetaria y de la autogestiOn financ1era. Para cu~pl1r con lo 

anterior se necesita per"fecc1ona,.. el sistema de recaucac1on de 

impuestos, los pagos pl"'Ove~ientes ce los ingresos y otras 

t.ranfer"enc1as al pr-esupuesto. El llevar a cabo estas tar·eas 

incidirá más activamente en la reducción de gastos inver"tidos en 

la producción, en la e)evaciOn de la calidad de los articulas 

en la aceleración ce su comercial1zac1ón, 

Un instrumento act1vo de la polí~1ca económica y social 

deberan ser los p,-opios. Es ino1spensabje dar a lo~ precios una 

mayor fle~lDilidad y enlazar su nivel no sólo con los gastos. 

sino también con las proc1eda~es de consumo de las me~cancias, la 

e~1cac1a ~e los oroductos. el grado ce eQu1l1br10 del articulo 

que se produce con las neces1aades soc1ales y la aemanoa de la 

poblac1on. 

Aotooestión Financiera 

Para oue se e~tienda este principio tan importante la 

política de reest~uctu1·ac16n es necesario eleva1· el papel de las 

colect1v1dades lacorales en la util1~aci6n de la p~optedaa 

social. Es lnC:::1spensaole a¡:i1ca•· el p1-ir1c1p10 áe oue las 
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por su funcionamiento sin pérdidas, el Estado no se 

responsabiliza de las obligaciOnes por ellas contraidas. Esto 

representa un grado de pr1vatizaciOn y reducción de subs1d1os. 

4.3.3. Subsistema Social 

Mija1l GorbachoY se refiere a la esfera social como la que 

abarca los intereses de las clases y los grupos sociales, de las 

naciones y etnias, las r-elaciones de la sociedad y el individuo, 

las cond1ctones de trabajo y vida, de salud y ocio. Precisamente 

en esta esfera se obtienen los frutos de la actividad econOmica 

que satis~acen los intereses vitales de los trabajadores, que 

encaran los sublimes Objetivos del socialismo. Precisamente allí 

es donde se revela con la má~ima amplitud diafanidad la 

naturaleza humanitaria del régimen socialista, su diferencia 

cualitativa del capital ismo"c
28

, 

E_l partido se propone elevar el nivel de vida un grado 

cualitativamente nuevo, pero para ello es preciso que cada 

c1uoadano soviético mejore su trabajo y aumente su compromiso con 

la sociedad, cualquiera que sea su puesto de traoajo o cargo. 

Sajo este presupuesto se buscarán las formas de estimulo moral 

adecuadas así como también el mejoramiento radical de incentivos 

materiales. 

Para ir acorde a la realización del principio de justicia 

s~cial, los fondos sociale~ de comsumo desempeñan un papel 

importante como medio para asegurar el acceso igual de los 
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::ludadar.os ce la sociecao o la lf"',5:,,.-uc::::..::in .,, :.a :::ul~u,..a. 

Una Ce las ta,..eas encan1nacas a ~tr"fec:::¡:nar !as re.ac:ores 

de dtstri~ucton no se pod,..an lleva,.. a caoo s1 no se consigue 

llena,- el ~ercaco ce ~ercancias y ser~JClcs var"1aoos. Para es:o. 

el oro;ra~a tnte;ral oe Cesa~rollo esta crtentaco a la p,-ocucc1on 

ce articules .::e ar;:pl io ccnsi...;:no y ce la es•er-a de ser•..;clos. 

Por otra par~e, el Comite Central ha come~zaoo la refc,..~a de 

~a escuela ~e enseñanza gene,..al Or"Ofes:onal, as1 cc~o la 

apoyo eoucatl~!l se J~st1~1ca ya oue las trans~ormac1ones oel 

traca;o en las conc1c1o~es ce la revclucion c1ent1~1c~ v tec~1ca 

vecu:crcn ce altos graoos ce p,.-epar"ac1on pro~es1o~al. 

Con respec~o al pe1·~ecc1cna~1ento ce relac:cnes entre las 

r.ac1ones M. Gorcacno~ señald 
·2P> 

Pat'a el Estaco multinacional 

Socialista de Octuore. El Par~1do Cornun1sta ha lleJado cabo 

u.na e ... :;,.~c laoo,.. ~ue es la cor.ou:.sta .::el soc:.al1sr;;o, el cwal t.a. 

enr1ouec:co a la c1v1ll:ac10n mJnj1al. El puetlo sov1et1co es 

una ccmun1oao ~cc•al 

cimentada ~or ta co1nc1cen~:a de lnte~eses econo~1cos. ldeologia 

act1v:aad procuctlJd ce la colaoorac;on y avuCa mutwa ce las 

Estado mvlt.1ndc:1ona: l oe :::.ida ··ep,,;t;i lea. 
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En esta nueva redacc1dn Cel P~ograrna del ?art1do se reclama 

un indecl inat:ile desarrollo .... ,,, !a autcgesttón soc1al ista del 

pueblo. De an.í, Que el F'art1t:oo y el Comité Centr"al emp1ecen a 

adOpatar medidas decomcr~ticas dentro del régimen socialista# 

Cabe menclonar que las med1das para act1var los SoYlets, los 

sindicatos, el komsol, las colect1v1dades laborales y el control 

popular y re~Or"~ar la d1vulgac1on. 

M. Gor-t>ac::ncv af"1rm.a130, que la -fuerza r"ecto,.a v el or1nc1pal 

garante del crogreso de la autogestión soc1al1sta es el Partioo; 

ya Que su misión es oerfecc1onar Ja leg1slac:ón, controlar la 

vigencia de las leyes y ver el _,..endim1ento efectivo Que sul""te la 

gestión de caoa organismo estatal. En el Comite Central del 

PCuS, el Pr"esíc!.lum del So"·1et Suoremo y el ConseJo de Ml nist,-os 

de la URSS están ,.edüttandose p,-opuestas sobre l~ autonomía y la 

1nic1at1va de los orgun1smos locales de poder. 

consiste en log,.a1; que cada Sovlet sea dueño pleno 

Su esencia 

responsable 

en lo que se re~iere a la sat1s~acción de demandas de la gente, 

en la util1zac1ón de los fondos y potencial1oaoes locales, en la 

coor"dinac.íon y el control del func.1onam1ento de todas las 

entidades en lo que se refJe~e a servicios públicos. 

El ~omento de la autogest1ón del pueblo reclama que se sigan 

pr-ofur.d12anc:10 los pl""incip1os democt"At1cos en l.a: gest10n 1 en la 

actividad de los comités ejecutivos de los Soviets de sus 

deoaYtamentos y Oe todos los demás oygantsmos estatales. 

El P4rtico se plantea poner en dCCiOn los lnstYumentos que 
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t1r1ncen a caca ciudaGano la posibil1aad 1"eal de lnTluir 

ac~iva~ente en la aoopc1on ce las ~ec1s1o~es aom1n1strat1vas. 

comprobar su cumpl1rn1ento y contar con la N!cesar1a infor~ac1on 

sobre la labor oe la aom1nistración. LO anter1or podría lograrse 

a través de corn1tes, g,-upos y puestos ele control popula,.., las 

lnspecc:1ones oe los s1no1catos y los meo1os ce ln~ormac1ón 

mas1va. 

El Comité Central del PCUS c:cns1oera Que conviene seguir 

elevando el oaoel ce los s1nd1cat.os y el Komsol, las uniones 

au.togest10n soc1al1sta. Tamtnen deben aprovecharse meJor los 

siguientes conouctos de democrac1a directa como: asambleas, 

cartas, prensa, radio, telev1s10n, t.OdOS los medios de 

esclarecimiento ~e la opinión pública. 

4.3.4. Mad105 de Comun1cac10n Colectiva 

Dar a conocer todot politica de puertas abiertas la 

¡nforrnac10n es una ce las or1entac1ones pr1nc1pales de la 

direccion soviét1ca. El Glasnot se contienen la 1dea de hablar 

-francamente y de ampl1ar la 1n.formac1ón "sin Ja cual, no pueoe 

naber democracia, ob~a polit1ca de las masas, part1c1pac1on en la 

gest10n". En esta ta,-ea se as1gna un lugar preponoer"ant.e la 

prensa, radio y telev1siOn Que empiezan a uttl1zar mas para 

e>eplicar y convencer de las acciones del Gob1erno
131

> 

La democrat1zaciOn, en la sociedad y los camb1os sociales y 
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económicos estén ganando fue,-za, deb1do en gr'an pa,-te al 

desarrollo de la glasnot (t,-ansparencia lnformat1va>. De m.1.s 

esta decir que la política =el Part100 es la base oe este 

proceso. S1n embargo, las cosas no empezar'án a cambiar hasta que 

la gente esté enterada del desarrollo de la v1da con todas sus 

cont,.ad1cc1ones y compleJ1Caces, es dec1r, el pueblo deoe estar 

informado de todos los logros e inconvenientes que forman el 

camino del progr"eso (:u,· 

Cuando se 1nic1ó el proceso de reestructurac1on, el Com1té 

Central del PCUS canto con dos fuerzas: los com1tes del Partido y 

los medios de lnformac1ón. Po,. supuesto que estos últimos no son 

el Untco medio para comunicar y YefleJar" los dlferentes puntos de 

vtsta del pueblo. Pero son los más representat1vos. Por 

ejerr.plo(33, la r"edacc1on de?l Pr·ograma / dE Estatutos ha n?c1b1do 

más de 6 millones de op1n1ones referentes, solo a este proyecto. 

Sus ~emitentes son: obreros, kolJos1anos. científicos. maestros, 

ingenieros, méd1cos 1 efectivos del ejercito, comun1stas y no 

militan~es, veteranos, muJeres, etc. se que 1 es l nteresa 

aportar algo más sobre aspectos vitales del pueblo. 

Esta apertura o transparencia 1nformat1va, es un problema 

politice. Se reconoce Que sin divulgación no puede haber 

democracia ni partic1pac10n en la gest10n. 

Ahora es importante que se divulguen los defectos y aciertos 

en las c~c1s1o~es que se toman. Sin embargo e~isten aauellos oue 

siguen acostumbradas a mist1f1car la rendic10n de cuentas y 
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obv1amente se sienten molestos poY la oubl1cidad. 

Oe ahi que se necesite un sistema de 01vulgac1on oue 

funcione a la perfecc1on. Ya oue es necesario que este presente 

no sólo en lo que se dec1de a nivel nacional, s1no 1 igualmente en 

acueYCIOS locales de Partido, de empresas sindicatos. Por 

ejemplo: lo que se tiabla en la URSS no es sólo sobr'e la 

transformación económ1ca. Es denunciado tamb1en el burocrat1smo 

y la inercia, como algunos ce los obstaculos m~s sólidos 

cualquier forma ver-dader-a de cambio; se habla de f"alta Cle 

resconsabl11Clad, pas1v1dad labor-al y social, de corrupc1on, del 

quebrantamiento de no,...mas morales, de alcohol 1smo, de fo,-mas 

ocultas de red1stY1buciOn de ganancias
13

,J. 

M1jail Got"bachov pe,..c1be dent,.-o de la glasnot, un pequeño 

pr'oblema oue es el limite de la c,.-it1ca y dice: "no cons1oe,..amos 

tan negativo, el que ha•;a cJebates soo,.-e s1 no se están hac1enoo 

demasiadas c,..it1cas 1 s1 neces1ta~os una apertura amplia y s1 la 

democ,.-atizac1ón puede tene,.. consecuencias indeseables. Esos 

debates tamo1én demuest,.-an Preocupac1on por la estabilidad de 

nuestra soc1edad. No vamos a pode,.. avanzar s1 no controlamos 

como responde nuestra Politica a la cr1t1ca, en espec1al la 

critica desde aoaJo, s1 no comoat1mos desarrollos negativos y no 

reacc1onamos ante la lnformac1ón que viene desde .:lbaJo, 3:s,· 

Puede declr-se que Glasnot 1 Cl"ítlca autocrit1ca, no son 

elementos de una nueva campaña. M1Ja1l Gorbacnov lo=. ha n~tCrr..idO 

como conceptos ind1spensables para converL1rse en una norma en el 



l29 

estilo de vida sov1ét1ca, prop~esto por la Perestro1~a. Ningún 

camc10 radical sera pcs1ble sin la oresec1a de esta transparencia 

in;:orr.iativa: que ir.;pl1ca no solo la denuncia, persigue Que la 

crítica sea en favor Oe for~ar l¡neam1entos para la toma de 

cec1siones cel grupo oe pacer. 

Un e;emplo a seguir, es el alcanzado en el per1000 inmediato 

al Pleno de ACrll, ya Que ha s19nif1cadc una seria prueba al 

per1od1smo. Las redacc1cnes abordaron con audacia problemas 

complejos y nc~edosos como fueron los planteamientos de la 

perestro1ka. En les per16c1cos y rev1stas, en los programas 

televisivos comenzo a palc1tar la vida misma con sus 

realizaciones y contrad1cciones, se hicieron m~s analíticos. 

cívicos y persp1caces el plantemiento de les problemas la 

critica concreta de la cef1c1enc1as y omisiones. Come resultado 

Ce esta d1nám1ca dentro del proceso de comun1cación, se nan 

e~presado no pocas sugerenc1as constructivas en temas economocos, 

sociales e ideclOg1cos ce actualidad. 

Hoy aoqu1ere aun maror impcrtanc1a la ef1cac1a de los mec1os 

de lnf'onnacton. El Comité Central ve en el los un 1nstr-umento de 

creac1on, interprete de c!"'1ter10 part1 .:nsta gener-al que 

incompat10le con local1s~os. La labor de los mecaos de 

lnforrnac10n sera m~s fructifer-a cuanto mas !"'efle~iva y menos 

sensacionalista sea
19

& 

Los medios de comun1cac1ón masi..,a tienen una lmi:io..-t.;.r.c1a 

vital en este proceso de cambio social, ya cue a traves de la 
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1nformac1ón a~1anzan los valores aeseados tanto éticos como 

culturales y cesmoronan poco poco los estereo~1cos tan 

marcados en el moco de v1oa soc1al1sta. 

Finalmente se puece concluir Que en los medios de 

in~ormac10n r.o se ut1l1zan plenamente sus potenc1alidades, ya Que 

persiste la mediocridad y la ceguera por lo nuevo. ?ero la gente 

ante esta actitud oe contr1bu1r hacia el cambio social no se 

conformar~ con esa insuficiente operatividad en la información, 

asi como también con el baJo nivel de algunas obras lite~ar1as 1 

programas televisivos, libros, peliculas, revistas, etc. Mi ja1 l 

Gorbachov señala,
37

,:" La direcc10n oel Min1ster10 de Cultura, 

los Comités Estatales de Radiod1~ustón Televisión, de 

Cinematografia, el Comité Estatal para Cuestiones de Editoriales, 

Artes Gráficas y Comercio de Libros de la URSS y las agencias 

informativas, deben sacar conclusiones Utiles de las numerosas, 

críticas expresadas por la opinión pUbl1ca. Las Cefic1enc1as son 

comunes, pero la responsabilidad es concreta, y los cuadros 

1deolOg1cos siempre deben tenerlo presente. 

4.3.~. Subsistema Cultural. 

La h1stor1a cultural de la sociedad soviética ha pasado por 

períodos difíciles. Una gran cantidad ce intelectuales 

soviéticos, incluyendo Jos de ideas democráticas, aquellos Que 

cersuraron el reg1men zar.sta, huyeron con la Revolucion de 

Octubre de 1917 al extran;ero donde plasmaron su talento 
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conocimientos. Esto represento una gran pérdida para la nueva 

sociedad socialista. Este período continuó incluso oara Jos 

intelectuales del Partido Bolchevique, ya que sufrió enormes 

pérdidas, a causa de las violaciones de la legalidad socialista y 

las represiones de los años treinta. Paralelamente a esta 

situación, la revolución cultural lenínista convirtto a la URSS 

de un país semtletrado o iletrado una de las nac lenes r.i~s 

educadas del mundo. Sin embargo, el periodo de estancamiento 

creó una situación en Ja cual la sociedad soviética era incapaz 

de usar adecuadamente su potencial creativo y cultural. La razón 

~ue que la democracia existente había aminorado este desarrollo 

cultural. La prohibición y el temor a las nuevas propuestas 

creativas no podían deJar de tener su efecto
1381 

Como señald Gorbachov, indudablemente evaluamos la salud de 

una saciedad y el ambiente cultural, en gran medida por el estado 

de la literatura y el arte, La cultura, ref'leJa el nacimiento 

del nuevo cambio social, así m1smo contribuye a aftanzamtento. 

La dirección cultural depende mucho de la capacidad de 

propagar la política del Partioo en la es~era cultural en la 

pr~cttca, ser Justo en las valoraciones y benévolo hacia la obra 

y las búsquedas del escritor composttor o artista, Lo que se 

pretende es que se produzcan obras artísticas que se Justifiquen 

política y socialmente ante lo que el pueblo soviético desea ver. 

N. Gorbachov ejemplifica lo anterior al citar a E. Za1tesev 

Primer Viceministro de Cultura, qu1en señala que la cosecha de 
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teatro, es más rica en obras sobre problemas contemporaneos, 

1nsertadas en d1scus1ones actuales. Y cita una serie de obras 

entre éstas "Dictadura de la Conc1enc1a", la cual necesitó el 

respaldo directo ~el Comité Central pues algunos organ1smos 

moscovitas la sometieron a fuerte critica y corría el riesgo de 

sucumbir ante la cresiOn. La actitud de Yecha~o a la obra se 

debe a que el tema es una lucha; una lucha entre lo nuevo y lo 

v1eJo, lo cual es una referencia a la situación actual de la 

sociedad soviética'<sPi 

La apertura no queda en la apertura de obras con temas de 

actualidad, sino que se dan pasos a la autogest1ón ce los 

colectivos teatrales¡ los cuales consisten en deJar en manos de 

los consejos artísticos y colectivos el derecho de integrar 

repertorJos, Ja elección de obras, así como también la Tacultad 

de fijar y administrar precios de boletos e ingresos y estimules 

económicos a artistas y trabajadores del teatro. 

Este proceso de autogestión también se lleva a cabo en el 

cine. La dirección de la UniOn de Cineastas electa por el 

congreso empezO a intervenir en el proceso creador, es oecir, 

elige temas y contenido, reparto y direcc10n de las peliculas. 

También inició la tarea de examinar las 

inexplicables razones se mantenían sin exh1bir. 

citas que 

El clima de renovación democrático se sintio muy vigoroso 

por 

el Congreso oe la Un10n de Escritores de la URSS. Ya cue con su 

estilo, revelaron diferencias de fonco e 1nic1aron una discusion 
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de los problemas actuales de la literatura soviética y su 

relac10n con la reconstrucc1ón que tiene. lugar en la URSS. 

Demandaron cambios democráticos en el manejo de la instituciOn 

estatal responsable de la labor editorial, ya que la se~alaron 

como un estorbo burocrático. Como resultado de ésto, surgieron 

una serie de obras mediocres en tanto era muy diTícil encontrar 

obras escogidas de Esen1n, Axmatov y PasternaK entre otro~40,. 

Finalmente se puede agregar que la crítica y autocritica 

literar1a y artística se sacuda del serv1l1smo ya que la critica 

es una tarea social, como resultado se obtendrán cambios que 

propiciarán cambios; los cambios se medirán en los próximos 

libros, filmes, espect~culos, cuadros y composiciones musicales 

de talento y or1ginales. 

4.3.b. Subsistema Tecnológico 

Dentro de los planes económicos se encuentra el apoyo 

material y financiero al progreso c1entíf1co y tecnológico. 

Se tiene estimado Que el duodécimo Plan Quinquenal se 

analice el rendimiento de la industria ya que se constituyen 

continuamente empresas que absorven grandes sumas de dinero pero 

que permanecen en el atraso tecnológico. Los planes del 

quinquenio señalado sólo se podrán realizar si substituye esa 

maquinaria vieja y obsoleta q~e e~isten en la industria 

soviética. Como ense~anza se ha aprendido que la concentración de 

tecnología anticuada no lleva a una apreciable intensificación de 



134 

la producción; simplemente persiste el re~raso. 

Al tratar de llevar a cabo una producción intensiva se 

descubrió que el equipo y la preparación del personal estaban muy 

atrasados. De ahí que ante la decisión de cambio se tomo la 

resoluc1on de progresar acompañados de la$ nuevas tecnológica. 

Esa es la tarea más vital para la vida productiva de la sociedad 

soviética. Se ha llegado a este atraso tecnológico, porque se ha 

suoestimado el potencial ctentifico propio y se ha confiado 

demasiado en las relaciones con el exterior, Sin embargo, la 

URSS se vio asediada por una ser-ie de embar""gos, boicots, 

prohlblciones y restricciones para quienes comerciaban con ellos. 

Esta situación obligó a que talentos ctentificos y tecnológicos 

afloraran, pero la situación en general no permitió en su momento 

se implantaran de lleno en las industrias donde se requerían. 

La prioridad del momento es, el desarrollo de la ingeniería 

mec~n1ca, asi quedó sentado el Plenario del Comité Central del 

PCUS de junio 1986. Esto fijó un objetivo sin precedentes en la 

historia de la industria soviética, el de alcanzar en los 

próximos seis o siete años los niveles mundiales en maquinaria, 

equipos e instrumentos especializados, la industria química, 

4.3.7. Subsistema Relaciones E~tariorea 

M. Gorbachov señala que el obJet1vo en este aspe et.o 

es
162

>:asegurar al pueblo soviét1co la posibilidad de trabajar en 
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el conte-to ce ur.a paz d;.lraoer"a y ce la l 1 berta=. En lo sucesivo 

la línea maes~r"a ce la act1v1oad del Par"t1dc será la lucha contra 

el pel1gro nuclear"" y la car'rera ce ar"mar..entos, por mantener y 

consolidar la paz mundial. Hay que tomar conc1enc1a oe Que no 

se pueoe gana~ la carrera de armamentos, al igual Que la guerra 

nuclear misma. Por consigu1ente este afán de iogr"ar superioridad 

militar, ob;et.ivar..ente no puede aportar gananc1a política 

nadte. Para nosotr"os la coex1stenc1a pacifica es una pol1t1ca 

Que la URSS se propone seguir pr"act1cando, asi mismo el PCUS 

apl1card activa colit1ca internacional que se desprende de las 

realidades del mundo contemporáneo. Se han empeñado activos 

esTuerzos pa~a apoyar las negociaciones de Ginebra, Estocolmo y 

V1ena. 

Al igual que cualquier otro país, la Unión Soviética, 

a~ribuye gran 1mportanc1a a la seguridad de sus fronteras, tanto 

marítimas como terrestres. Se tienen var-1os paises como vecinos. 

A ninguno de ellos se amenaza, s1empre y cuando no agraven la 

situación dentro de territor10 soviético. Tal fue el caso de 

ATgan1stdn. 

El PCUS estima como una de sus orJentaciones fundamentales 

la actividad internacional europea. La ooortunidad de estrechar 

la~os se encuen~ra en la cooperac1on pacífica en todos los ramos 

posibles de act1v1dad. 

En cuanto a sus relaciones con reg10Ge& a~lát:cas y del 

Pac1f1co. Allí se encuentran innumerables contradicciones s1n 
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emeargo, es necesario buscar y coordinar esfuerios con;untos a 

"f1 n Cle superar la gf"avedad de la con-fr"Ontac1 ó n m1 11 tar·.. Se aboga 

pues, porque los focos de peltgro Oél1co como son Cercano 

Oriente, Centroamérica, y el sur de A~rica, encuentren soluciones 

que apaguen sus conflictos. 

Con respecto a los países soc1al1stas 1 estos pueden resolver 

sus problemas con una tnteraccion mAs dinámica Que surta efecto 

por la multiplicación de Jos potenciales de cada uno de ellos. El 

alma de su cooperación polít1ca s1gue s1endo la 1nteracc1on de 

los pa,..tidos comunistas gobernantes los cuales van inte91"anóo un 

eslabón de consulta sobre la construcción del socialismo sus 

aspectos interiores y exteriores. En el aspecto económico se ha 

adoptado el Programa integral de progreso tecnoc1entífico. Se 

requieren cambios en la ~cttvióad del pyopio Estado Mayor de la 

integración socialista; el ConseJo de Ayuda Econom1ca rCAHE>. 

lo principal es que en la eJecución del programa haya menos 

burocratismo ad~lnistrattvo. Este inteYcambio entre paises 

soc1allstas es muy importante para que toaos conozcan entre sí ei 

desar,-ollo de caoa país soc1altsta
1
.s;)• 

Finalmente aFirma M. Gorbachov : Vivimos en un munoo Yeal y 

estructuramos nuestra polítíca internacional part1endo de las 

peculiaridades concretas de la presente etapa oel desarrollo 

inteYnacional. El anAlisis de esta etapa con espiritu creado,.. y 

la v1síon del futuro nos h~n llevado a una conclusión muy 

sustanc1al. Hoy es más importante que nunca nallar las vías de 
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una más estrecha y productiva· cooperaciOn con los gobiernos, 

partidos,organizaciones y movimientos sociales que se preocupan 

e~ectivamente por los destinos de la pa: en la Tierra, con todos 

los pueblos para crear un 

internacional. 

sistema global de seguridad 

Los Fundamentos básicos de dicho sistema, segun pensamos. 

serian lou siguientes: 

l. En materia militar 

- renunciar las potencias nucleares a la guerra -tanto nuclear 

como convencional- unas contra otras o contra terceros Estadosi 

- no admitir la expansión de la carrera armamentista al Cosmos, 

cesar todos los ensayos de las armas nucleares y suprimir 

totalmente las mismas. prohibir y óestriuir las armas químicas 

y renunciar a crear otros instrumentos de exterminio masivo; 

- disminuir de modo rigurosamente contYolado los niveles de 

arsenales militares de los Estados nasta limttes de suTtciencia 

razonable; 

- disolver las agrupaciones milital"es, y como fase intel"media 

para ello, ~enunciar" a su ampliación y a la Tormaclón de otro$ 

bloques¡ 

- reoucir proporcional 

ml litares. 

2. En materia poli~ica. 

conmensurablemente los presupuestos 

- respetar de manera lnconaicional en la p~ácttco inteYnac1onal 

el derecho de cada puebo a elegir sobeYanamente sus vías Y 
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for~as Oe cesar~cllo¡ 

lograr ur. arreglo politice justo de las crisis internacionales 

y los confl~ctos regionales¡ 

elaborar un conJunto de ~ed1das para rot>ustecer la confianza 

entr"e los Estad.::;s y cr-ear garantías eficaces contr'"a la agresión 

for~nea, así como para mantener la 1nviolabilidad de las 

frcnter"aS. 

4.4. Análisis de la& causas del sistema social Qeneradoras del 

cambio 

En este apartado nuestro objetivo es presentar las 

condiciones generales que fomentan el ca~Pio social de la Un1on 

Soviética. ya que este camOio social y todos los que s19an 

ocurriendo requieren operar en condiciones y Tactores favorables. 

La importanc:a de las cond1ciones del cambio radica en que 

son elernentcs que preparan el ambiente para activar' o frenar la 

influenc1a ce los factores que impulsan el cambio. 

Existen d1ve~sas condic1ones generales en las que puede 

~omenta~se el cambio social. 

En el caso de la sociedad soviética el cambio social queda 

enrna~cado al percibir que aparecen nuevas necesidades que parten 

de su realidad de atraso económico, de ahí empiezan crear-se 

ot~a serie de necesidades que van ligadas 

camb10 por parte de la soc1edad sov1ét1ca. 

la disposiclón de 
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Por otra parte los pronu~ciamientos de M. Gorbachov con 

respecto a una apertura CPerestroika> empieza propiciar la 

actitud, de espectación hacia la reconversión general de la forma 

de vida. La transparencia in~ormativa, glasnot, ha permeado una 

serie de conceptos que han permit1do que el público tenga la 

cantidad de conoctmtentos necesarios para poder influir una 

posible nueva situación. 

Esta es una condición importante para el cambio. 

Las condiciones de cambio social que estarían mas 

resistentes a este proceso son: los valores tan dominantes y tan 

asimilados que existen en toda la URSS asi como también la 

complejidad de la estructura social y cultural. 

En seguida se presentará el proceso de gestación del cambio 

social en la URSS. 

4.S. Froceso cronológico de introducción del cambio •octal. 

El cambio social en la URSS es una inquietud que se empezó a 

gestar desde 1983, año en el que Yur1 Andrópov ocupaba ya la 

dirección del PCUS. Su presencia no sólo fue necesaria por la 

muerte de Leonid Brézhnev, sino porque recupera las antiguas 

ideas de re;orma y la búsqueda de nuevos caminos para relanzar la 

economia y la política soviética. 

''En marzo de 1983 la revista Kommunist publico un articulo 

de Yur1 Andrópov con motivo del centenario de la muerte de Carlos 

Marx. Es clave: expresa algunas de las preocupaciones centrales 
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de la dirección soviética en aquel momento y nuevos enfoQues 

sobre los prblemas económicos y sociales. Este articulo admite 

por prirner'"a vez la existencia de contrad1cciones en el 

socialismo, ya que, explica que el actual socialismo no es el 

desarrollado, sino que éste requiere de un proceso mas 

prolongado,,~,· 

El articulo de Yuri Andrópov fue sólo un ejemplo, escribió 

otros materiales y pronunció algunos discursos sobre la necesidad 

de reestructurar la economía de la URSS. Otros dirigentes 

hicieron lo mismo y se lnicia ya la diversidad de ideas y 

matices, así como, la con~rontaciOn de en~oques. La producción de 

diversos grupos importantes de opinión asi como institutos de 

investigaciones sociales realizan es~uerzos más complejos y en 

general se abocan a la búsqueda de nuevas soluciones y enfoques a 

nuevos y viejos problemas. 

En ~ebrero de 1984, Yur1 Andrópov, muere. Sin embargo ese 

periodo no queda desapercibido por el contrario a principios de 

1983 inician la práctica de publicar cada viernes información 

sobre las reuniones del Buró Político. 

A fines de 1983 se realizaron los cambios m~s importantes 

por ser de alto nivel de direcctOn. En diciembre Vorotntkov y 

Solomientzev son nombrados miembros propietarios oel Buro 

Político y el nuevo director del Comité de Seguridad Estatal 

Sebr1kov como suplente, Egor L1gachov es electo miembro del 

secretartaoo. Pe1·0 lo mas importante en el per'ioOo de AndrOpov 
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fue se~alar:''en nuestro desarrollo social hemos llegado a una 

frontera histórica, en la que no solo están maduros, s1no tarnb1én 

son 1 nevi tables cambios 

correspondencias de las 

profundos 

fue,. zas 

de calidad 

productivas 

perfeccionamiento de las relaciones de producción",,CS> 

en 

con 

la 

el 

Posteriormente, Constantin Chernenko, ocupa la secretaría 

general pero no continua la polit1ca renovadora oe su antecesor. 

Realiza algunas débiles acetonas para reanimar la economía 

soviética, pero sin lograr un gran éxito. De ahí, ~ue se pensara 

que los grandes cambios sociales tardarian en llegar y madurarse 

en la Unión Soviética. 

Para e} 10 de marzo de 1985 muere Constantin Chernenko, Poco 

tiempo después MiJail Gorbachov es designado responsable de la 

comisión de los Tunerales de Chernenko y en seguida es designado 

secretario general del CC de PCUS. 

La etapa 1 nmedl ata este nuevo nombramiento causa 

espectaclón, ya que, en los regímenes anteriores se habian vivido 

inicios de un posible cambio, los que posteriormente fueron 

eliminados. Ahora, ante el nombramiento de M1 Jai l Gor"bachov, los 

cuadros administr"attvos d1r1gentes, fueron de la opinión de 

aclazar inde~inidamente el cambio y mantener el estado de cosas 

existente. Sin emcar·go, AnOr"el Grom1ko, va mas allá del 

pensamiento de los cuadros d1r"1gentes y propone al Comité Central 

la c~nd1datura de M1Jail Gorbachov y de esta manera se elige así 

el mas Joven de los candidatos posibles. 
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Un mes después el 23 de abril se realiza una reun1ón del 

Com1té Central del PCUS donoe se lanza la convocatoria al XXVII 

congreso de esa o,-gan1zac:1 On. De ahí t en a del ante MiJail 

Gorbachov, nuevo secretario general, traza a grandes rasgos un 

programa completo de transfcrmacines soc1ales 1 políticas y 

econOm1cas que abren las puertas 

soc1al1smo en la URSS. 
""' 

la reforma radical del 
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!), 1. 1 nt,.oducci ón 

En el presente apartado de la tesis, se presentan los 

avances, logros y obstáculos ce la Perestr"oika, a cinco años de 

haber sido propuesta por MiJail Gorbachov¡ asi como Jos 

principales acontecimientos que han marcado el rumbo del cambio 

social y la opinión pública en la Unión Soviética. Este capitulo 

analiza los eventos sociales más significativos después de que 

fue propuesta la Perestroika. El periodo que abarca de 1986 a 

Junio de 1989, fue desarrollada en base Ja revisión de la 

literatura¡ y el periodo que cubre de Julio de 1989 diciembre 

de este mismo año, se elaboró fundamentándose en una revisión de 

Jos articulas que sobre la URSS aparecieron en los principales 

pertOdicos de circulac10n nacional, pr1nc1palmente éx~éls1or. 

Cabe señalar que este periódico es el que mayor espacio le dedicó 

al tema. Los dem~s periódicos <La Jornada, El Universal, Uno m~s 

uno, El Sol de México y Novedades} pr~cticamente se limitaron a 

dar 1nTormac1ón escueta y generalmente redundante con respecto 

la inTormac1ón presentada por Excélsior. En la mayoría de estos 

casos, sólo se presentó la nota de Excélsior, porque su cobertura 

de información fue mayor. 

Para tomar esta dec1s1ón se analizó durante dos semanas la 

información que sobre la Untón Soviética fue publicada por 

Excels1or, La Jornada, Novedades, El Universal y Uno mas Uno: 

esoecif1camente del jueves lo. al viernes 16 de Junio de 1989. Se 

encontró que Excélsior publico todas las notas 1nclu1das en los 
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demás diarios por ésto no ocu,..r1ó, al cont,.ario, var1as 

informaciones fueron exclus1vas de ExceJs1or. 

CompaYando las notas similares <Excels1or contra las de 

otros periódicosl la fuente era Ja misma, al igual que la 

información básica Excélsior fue el único d1ar10 que durante el 

periodo de análisis mantuvo un corresponsal en la URSS. Cuando 

otros peYiódicos incluyeron notas, editoriales o notas 

informativas e~clusivas éstas se agregaron en el análisis. 

Con el propósito de evaluar la validez ce la cobertura 

informativa de la tesis se procedió a hacer un 

cuantitativo. 

anAJ 1s1 s 

El número de artículos revisados para realizar este capitulo 

Tue de 252. 

AJ Los periódicos utilizados para Ja realización del an~lists 

Tueron: 

Per1dd1coe 

1. Excélstor 

2. La Jornaoa 

J. El Un1ve,..sal 

4. Nove da oes 

~. El Heraldo de México 

6. El Sol de México 

7. Uno miis Uno 

No. de Notas 

238 

JO 

8 

2 

El per1001co Excélsior Tue el más utiltzado, porQue sus 
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notas informativas provenían no sólo las agencias 

informativas mas conocidas del mundo, sino de revistas como 

Zurnalist, Orgonek {revistas soviéticas) y de periódicos como 

The Economist, Le Monde, Financial Times, L" Expresso, The 

Baltimore Sun, Los Angeles Times y Newsweek. 

B> Oe las 252 notas informativas los colaboradores que hiciceron 

referencia ala Perestroika y la Glasncot fueron 52. Destacan 

por su número de intervenciones: 

P•riodista No ~ intervenciones 

1. Hernán Rodríguez 50 

2. 6111 Keller 9 

:s. Guentin Pell 7 

4. Michael Ta tu 5 

5, Michael Oobbe 5 

b. e e ter Gumbel 5 

1. David Remnick 

Nota: Todos colaboraron para el periódico Excélsior 

Caoe mencionar que todos los periodistas mencionados 

colaboraron para el periódico Excélsior. excepto uno que fue 

Henry Kissinger quien colaboro para el periódico Novedades. 

Uno de los factores que influyó para elegir Excélsior 

como una fuente importante para el analis1s fue oue es el 

único que tenía un corresponsal directamente en el lugar de 
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los hechos. Ademds en esta fuente se registró no solo la 

versión de una agencia de noticias, sino tambt én da 

colaboradores de otros países que fueron observadores de los 

cambios en la Unión Soviética. 

C> La agencias in~ormativas que más destacaron por sus servicios 

'fuel"on: 

Ag•ncla 

1. Corresponsalía de E~célsior {Hernán Rodríguez> 

2. EFE 

:S. AP 

4. AFP 

:S. REUTER 

6. New York Times Services 

7. UPI 

e. ANSA 

"l. OPA 

10. PL 

11. Xinhua 

12. TASS 

La corresponsalía de Excelsior tuvo el mayor numero de 

colaboraciones en diversos temas: politices, 

culturales y sociales entre otros. 

econom1cos 1 

La agencia EFE ofreciO servicios i nfor"mat1vos muy 
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importantes por su frecuencia. 

Un cato muy cur1oso para la aportac1ón de este anális1s 

cuantitativo fue el hecno de Que de 252 notas la agencia 

oficial de la Un10n Sov1ética fue sólo de 4 intervenciones. 

Resulta interesante destacar Que fue mayor la em1s1on ce 

notas informativas sobre la URSS acortadas por las agenc1as 

antes citadas que por la agenc1a of1c1al TASS. 

Dado que el fenómeno social analizado es un proceso continuo 

de cambio social, cont1nuat-.~n ocurriendo hechos y sucesos en el 

corto, rr,ediano y la,.-go plazo y esta ir.formación seguirá 

pub) icándose. Per'o par'a fines de la tests e1·a necesa1·10 

de~in1r un límite temporal. El límite temporal Que se estableció 

fue el 31 de diciembre de 1989, aunque se llevó cabo 

seguimiento durante enero de 1990 de algunos acontec1m1entos que 

no concluyeron en 1989 y Que tuvieron una secuela posterior. En 

estos casos el segu1miento se orolongó hasta Que el suceso 

concluyera. Por' lo tanto, las conclusiones 

efectuado se basan en lo ocurrido hasta 1989. 

el análisis 

Se de~in1ó el lim1te temporal porque la planeac16n del 

Gobierno de la URSS funciona por quinquenios: 1989 represento el 

térmtno del primer quinquenio de la Admin1strac1ón oe Gorbacnov, 

el segundo ouinquenio abarca de 1990 a 1994. A flnales oe 1969 ~e 

llevo a cabo la primera evaluación formal oel gobierno 

¡mpulsó la Perestro1ka. Desde luego t"1clY un t.:1erto qr"ado de 

arb1trar1edad en este cr1terio de Oef1c1ón del limite temporal. 
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El capitulo comenta primero los sucesos más relevantes ~ue 

influyeron en la opinión pública y el cambio social y después 

revisa la evolución ocurrida -durante el segundo semestre del año 

pasado- en los subsistemas político, económico y social de la 

Unión Soviética. Finalmente se establecen conclusiones acerca de 

la formación y el cambio en la opinión pública de la Unión 

Soviética, infer"idas del análisis de la prensa internacional. 

Es necesario enfatizar que la opinión pOblica es inferida de 

la información proporcionada, pero no es la opinión pública en 

sí; la ünica forma de conocerla seria entrevistando al pueblo 

soviético lo cual es imposible en este caso, 

5.2. El 27 Congreso del Partido Comunista de la Unión Sovlétlca1 

La Lucha por reforzar el control 

Como ya se mencionó, desde que M. Gorbachov propuso la 

Perestroika varios conservadores miembros del Partido Comunista 

<PCUS> se opusieron. Estos opositores constituían uno de los 

principales obstáculos al cambio. Gorbachov lo sabía y era 

necesario removerlos. Pero esto no era sencillo: se trataba de 

funcionarios arraigados dentro del Partido, con múltiples lazos 

políticos y que constituían un bloque. Además, eran lidereados 

por Yegor Ligachov, el segundo hombre m~s fuerte de la URSS 

<Segundo Secretario del PCUS y miembro del Politburó>; y para 

poder removerlos era necesario esperar a que se llevara a cabo un 

acto politice significativo: una conferencia, una plenaria del 



Comité Central o un congreso del Part1do,u. 

La oportunidad para Gorbachov se presentó en el segundo 

Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, celebrado 

en marzo de 1986. En este acto político, el Primer Secretario 

pudo remover a poco más de un tercio de los miembros del Comité 

Central,
2
>. Estos miembros eran conservadores que se opanian a 

la Perestroika o al menos a una taza rápida de cambio, siendo en 

su mayoría políticos brezhnevianos. 

Debemos recordar que los integrantes del Comité Central se 

eligen por designación del Pleno de dicho comité, dentro de un 

proceso complejo de votación y negociación. Es dec1 r, los 

asistentes al acto político votan y negocian la reconfirmaciOn, 

sustitución e ingreso al Comité Central. 

Respecto a los 306 miembros titulares y 164 suplentes del 

Comité designados para 1986 por el 126 y 12 

-respectivamente- fueron removi oos 1 jubi lacas y substituidos por'" 

func 1 onar i os 

PerestYoi ka • ... 
mas pr'"ogr'"esistas y que favoYecian la 

Esta renovación era la más significativa en los Ultimes años 

de Historia del PCUS y obedecía a un intento de Gorbachov por 

hacer a un lado obtáculos burocráticos para su estrategia de 

cambio. De hecho constituyó una "pur'"ga·· dentr'"O del o,.ganlsmo 

político soviético. Cabe destacar que cuando se pr'"omulgó la 

PeYestYcika, la "vieja guardta" brezhneviana se había manifestado 

en contra del cambio. Sin emba,..go, su oposición no era total. 
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Algunos consideraban Que "c1ert.os camt>1os" eran aceptables, pero 

que debían ser introducidos paulatinamente. 

Otros pensaban que el camb10 const1tu.ia "un r-etroceso". 

Pero en 1985 y 1986 las divergencias de los brezhnevtanos fueron 

crec1endo y Gorbachov tuvo que actuar con energia y voluntad 

oolíttca. 

Desde luego, estas remoc1ones molestaron a los conservadores 

del Partidoc!n y o,.-1g1na,.on pugnas entre las corrientes de 

apin10n respresentadas por los progresistas y los conservadores. 

La comun1cación entre ambos grupos comenzaba a deteriorarse. 

Aunque la "purga" fortalecía Gor"bachov porque le 

proporcionaba un apoyo mayor dentro del Comité Central, ésta no 

era suficiente. 

Las fracciones conservadoras aún eran mayoría en este 

organismo rector de los procesos políticos en la URSS1~ Era 

necesario continuar con los cambios. 

5.3. La Décima Novena Ccn.ferencia del Partido; Gcrbacnov as 

designado Preetdsnte dal Soviet Supremo. 

Gorbachov procuró más cambios en los altos mandos 

pollticos soviétícos: con~oco a una conferencJa del Partido. Las 

confet·encias del Partido Comunista son sucesos e~cepc1onales. En 

éstas se cíta y convoca a todos los partidos locales y sus 

delegados <en el caso actual a 5000 en total>. Of1c1alment.e, 

ocupan el tercer rango o Jerarquía dentro de las reuniones o 
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actos políticos del Pal"'tido Comunista Soviético. Las 

conTeYencias se sitúan estatutaYiamente poY debaJo de los 

congYesos regulares y las plenarias del Comité Centr"al, aunque 

asiste a ellas el mismo número de delegados que participa en un 

congY'eso, y die: veces m~s delegados Que los reQuer1dos para una 

plenaria del Comité Central. 

Son actos cuya noYmattvidad no est~ claramente establecida, 

porque son poco comunes. La ólt1ma conferencia del PCUS había 

tenido lugar en la primavera de 1941, unos cuantos meses antes de 

la invasión geYmana duYante 1a Segunda Guerra Mundidln1• 

La conferencia fue convocada por M. Gorbachov con carActeY 

de "extraordinaria",
81

• y correspondía a la décima novena en la 

HistorJa de la URSS. La idea fue presentada por M. Gorbachov en 

el Pleno de Enero de 1987, pero se acepto hasta el Pleno de Junio 

del mismo año. Gorbachov pretendía cont1nuar mod1;1cando el 

Comité Central con el ~in de tener dentro oel organismo a un 

mayor nümero de partidarios de la Perestroika. Era indudable que 

buscaba otra "purga" entr-e las .fracciones conservadoras que 

obstaculizaban su propuesta de reforma social, sin tener que 

esperar al Vigésimo Octavo Congreso del PCUS -en ese entonces 

programacSo para iq91-. 

Un e6l.o o.c\o pr•v\O. lo. v~d..:i. d•l 
4•xtro.ord~nCl.1',0": e\ vigliai..MO Pr~-r 

organ\:r6 por p•ltclón d• Wllnto. khr"'•hch•v 
d• ••t.• cor,9r••o fuo mcchhcor e\ Com,t.6 

PCt.JS 

Congre•o. .t 
ero .t~a. 

C•ntrol y 

~purgo- ent.r• lo• opc1'>el"lt•• 
d• Noler.kov y Molotov-, 

•U Oob~•rno -b6..iea11'1•nL• 
khru!lheh•v cabe deat.a.ea.r q1..1• 

cor.voc.odo 
et,¿a,l •• 

r:t objehvo 

••guLdoro• 
fraCQaÓ 
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El acto se llevó a cabo del 28 de junio al de julio de 

1988. 

Algunos de Jos resultados fueron bené~icos para Gorbachov y 

otros no. Al igual que Khrushchev en su época, no pudo llevar a 

cabo cambios significativos dentro del Comité Central. Tampoco 

obtuvo libertad para formar grupos informales dentro del PCUS que 

apoyaran la Perestro1ka y no logró que las Conferencia 

adoptara resoluciones y las implantara Cel pleno de ésta 

solamente estaba ~acuitada para votar recomendaciones e ideas, 

pero Ja implantac1ón correspondía otros cuerpos Jurídicos). 

Así, Gorbachov no pudo modificar los estatutos del Partido como 

era su lntención. Sin embargo, el Primer Secretario del PCUS 

logró que se le nombrara Presidente del Soviet Suupremo, lo que 

lo convir'tió en lider .formal del Partido y del Gobierno 

-s1multáneamente-. Tal y como menciona M. Tatu: un puesto hecho a 

la "medida" de Gorbachov. 

Otro beneficio para el ahora Jefe de Estado y para la 

Perestroika lo constituyó la l imi taci6n impuesta a los 

funcionarios públicos respecto a que no pueden permanecer el 

mismo cargo más allá de dos periodos consecutivos de cinco años 

cada uno. Esto debido a que en el pasado muchos funcionarios han 

permanecido en sus cargos por periodos 

or1ginando así vicios y corruocton, ademas 

sumamente largos, 

de estancamiento • 
"" 

La medida permitirá a Gorbachov r'ealizar cambios v remociones de 

MvieJos~ políticos, gente poco propicia para la innovaciOn y la 
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reforma, 

Y un cer.e~ic10 adic1onal alcanzado en la Décima Novena 

Conferencia del PCUS es que se voto en favor de que huo2era més 

candidatos a los puestos éel Part2do, ya que anteriormente era 

~recuente que un ún1co candidato fuera designado para asp1rar 

un puesto. Hoy en día puede verse a var1os candidatos lucnado 

por un pelda~o en el PCUS. Y aunque era sólo una recomendación, 

ésta fue posteriormente aprobada en un pleno. Un avance 

democr~tíco que cons1guiO M. Goroacnov. 

Pero la Décima Novena Con~erencia tuvo costo político: 

permitió Que los conservadores expusieran pUblicamente sus 

desacuerdos con relación la Perestrolka. tgor L19achov 

cuest1ond la veloc:i aad del camb10 y asentó que el glasnot "es 

bueno" cer"o Que su e>1ceso es "negattvo". Ademd's. envió 

Gorbachov un mensaJe muy sútil pero cue deJaba ver muy clara su 

1'CS1c1ón: "Camarada <a1rig1endose a GoYbachov>; Usted no es el 

m1smo. ¿ por QWé el camo10 ? Usted fue gente de Brezhnev. Usted 

es vulnerable. No es la persona ideal para hacer acusaciones 

sobYe el paso. En todo CASO m1 gente si las puede haCeP"",
10

). 

El mensaJe constituyo un desafio al pasado de Go~bachov. 

As1~1smo 1 L1gachov se man1~estó en contra ae que c~ecJeYan las 

~unc~ones de los pr1meros secretar1os Ce los Comites regionales 

ael Partido a :,,.-ave"S de nominac1ones a los puestos ae P,.-es1dente 

oe los d1-fen¡¡ntes sov:ets reg1onales. Ltgacnov se oponia QUE? 

se mezclaran las ~unciones del Part1do y el Estaco. Sabía Que s1 
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Gorbachov ganaba el punto, el Primer Secretario del PCUS seria el 

Presidente del Soviet Supremo. Como ya se mencionó, Ligachov 

"perdió el punto"; a pesar de que algunos libeYales estaban de 

acuerdo en no mezclar funciones. 

La lucha entre Gorbachov y Ligachov era ya abierta. Las dos 

grandes corrientes de opinión y poder político: reformistas y 

conservador'es "Chocaban" públicamente, Ya no era simplemente un 

desacuerdo de opiniones, sino un enfrentamiento a la luz de la 

opinión pública. Debemos recordar que parte de la Décima 

Conferenc1a se televisó a la URSS. 

~.4. Una carta1 Indicador da la batalla entre reformi9taa y 

conservadores por influir a la Opinión Pablica. 

Haciendo un balance de los resultados de la Décima Novena 

Conferencia del PCUS, puede decirse que M. Gorbachov continuaba 

fortaleFiéndose e introduciendo su propuesta de cambio social. 

El costo era que los conservadores habían abierto una batalla 

verbal en contra del Primer Secretario, dentro del Comité Central 

del PCUS y esto era del dominio público. Y el conflicto ya se 

había extendido a los medios de comunicación colectiva. El 

antecedente lo constituyó un hecho -aparentemente de poca 

notar 1 edad-. o.u 

Una profesora de química en Lentngrado -Nina Andrcyeva-

escrib1ó una carta en la cual crít1caba a la Perestroika. La 

carta fue publicada por el diario oficial "Sovetskaya Ross1ya" el 
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13 de marzo de 1988. Un per1óQ1co de mediana circulación pero 

leido por mtembros Oel PCUS. Al pareceY la cal""ta +ue pYomovida 

por par"lamentarios conservadol""esu
21 

La carta de Andreyeva se 

publ1có en otros per1ód1cos sov1ét1cos: apareció en la Ciudad de 

Gor"k 1 en "Gorkovskayd PYavda" <mal"'zo 15>, en Svekdlovsk en 

ªUralskiy Rabochiy'', en Voroshilougrad en el periOdico 

"Vo,-oshi lovskaya P,..a..,da" y en Oonetsk en ·•eecher-niy Oonetsk". 

Los reTorm1stas r"eacclonaron organi2ando una reunión del 

Sindicato de C1neastas en mal"'ZO 23 de 1988 oara criticar la carta 

y puoltcaron un articulo Tirmado por Aleksandr Gelman. 

La agencta ofictal óe noticias "fass", enYió el 2q de mar20 

una "recomendación precavida" a los pe,..iddtcos locales para que 

decidieran sobre si publicar o no la carta ccnJuntamente con las 

autoridades locales del PCUS. La agencia sugería aue fueran "muy 

cuidadosos" en la toma de la dec1sion. 

El 5 de abril el diario soviético mas tmpo1'tante: "Pravda" 

r'efuta a la carta de Andreyeva a trav~s de un artículo. La 

reacción de los conservacores ~ue Que la refutación de la carta 

era una medida que atentaba contra el glasnot. 

El asunto ocu,..r1ó tres meses antes de la ~IX Conferencia del 

Partí do, pe.ro r'evelaba. una "pugna" entre ...-efol"mistas y 

conservadores por influir en la opinión pübl1ca a través de los 

medios. Pugna que se inició de mane~a velada pero oue cada vez 

er"a mcls pública y notoria. Después de la Confer"enc1a, la pugna 

era ya un asunto abierto, maniTtesto. 
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5.5. La batalla entre reformistas y conservadores se recrudeces 

Ligachov es danunciaoo. 

En 1989 el con~licto entre re~ormista y conservadores va 

creciendo: Yegor Ligachov es responsabilizado del Comité de 

Agricultura del Partido Cumun1sta de la Unión Soviética, tarea 

que adem.1s de ser "poco grata" -por la baja productividad en el 

campo y el desabasto de productos agrícolas- lo alejaba de otras 

comisiones más importantes, especialmente de las de carácter 

polittco. Por si esto fuera poco, en Mayo de 1969, el diputado e 

investigador de Ja Oficina del Fiscal General de Moscú Telman 

Gdlian y el diputado Nikolai Ivanov, denunciaron pUblicamente que 

Yegor Ligachov estaba "bajo i nvesttgaci On" torno un 

escandalo oe co,.-rupclón. Oe acueroo con los abogados, L1gachov 

había aceptado sobornos y estaba involucrado en el llamado "caso 

de la mafia Uzbeka",
131

• Obviamente, el asunto molesto los 

conse,.-va do,.-es. 

La acusación f'ue reíterada por Ivanov du,.-ante debate 

televisivo con motivo de los co~icios pa~a elegir diputados en 

Leningrado. Ivanov señaló que "tenía pruebas" de que L1gachov 

habia recibido dinero por parte de la Dirección oel Partido 

Comunista de Uzbekistdn, durante el escandalo del algodón en 

1983. 

Las palabras de lvanov f'ueron oesment1das por el diario 

''Pravda", el cual asentó que "1as declarac1ones provccat1vas de 

Jvanov y Gdilan tenían por objeto distraer la atenc1ón pUblica 
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para que esto no se c:cncentre en su propia lacar como d1putados". 

L1gachov -por su parte- r-.ego las acusaciones y oenunc1ó que 

Ivanov intentaba mezclarlo en el escandalo con la intenc1on de 

ganar un escaño en el nuevo Parlamento. Esta dec:larac1ón fue 

difundida por la agencia noticiosa o~ic1al Novost1. Llgachov 

calif1co a las acusac1ones como ·provccac:1ones pol1t1cas·· 

Cace destacar oue lvanov y Gdl1an eran populares en la Un1on 

Soviet1c:a oec1do a que en d1c1e~bre de 1986, llevaron a Ju1c10 

Vur1 Churbanov -yerno del fallec1Co Leon10 &r·ezhnev-, c:ondenaao a 

12 años de pr1s1on por actos de corrupc1ón. 

El caso fue llevado a la lu~ p~bl1ca y cont1nuaron las 

l nvest l gac:. ~r,es. Oleg Petrovich Tyomushk l n, Jefe del 

Departamento de la Corte Suprema de Justicia, defend10 a Yegor 

Ligachov en eJ caso. Después de anal izar- la avidencia, 

Tyomushkín concluyo que las acusaciones er-an 1nfundacas, y asentó 

la inocencia de ~1gacnov respecto las pero 

hablaba de que éste "no estaba a la alt.ur""a de Gor'bachov"¡ y 

además señal 6 que 1 a conducta de Ivanov y Gdl l an se CeOi a a que 

"buscaban aumentar su popularidad de esa maner""a. 

Vegor Ligachov no fue acusaoo, per-o per-dió en imagen. Del 

asunto "no sal 1ó l imp10". El golpe pr"opagand1sta 1 tal vez 

preparado por algunos ultra r'eform1st.as 1 surq1ó efecto en 

dir"ecc1ón negat1va oe L1gachov. Pero tuvo una gran consecuencia 

política par-a Goroachov: L1gachov se lanzo en una gran cruz~da 

contr'a la Perestroika dentro del ámb1to de la op1nion pública. 
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El 21 de septiembreu:u' Ligachov declaró que "algunos 

liberales buscaban un retorno al capitalismo y empuJaban al país 

al caos". Asimismo, agregó que estaba "creciendo en varias 

partes del país una aguda lucha pe,.. el poder". Adv1rt1ó que una 

cuestión era Ja reforma y otra era el regreso al capitalismo. 

Hizo un llamado al PCUS a recobrar la iniciativa polittca de 

manos de los "radicales que deseaban acabar con el social isrno". 

En su discurso señaló que: 

"La principal amenaza para Ja perestroika 
proviene de aquellos que nos empujan hacia 
la senda capitalista .•• y de aquellos que 
Juegan ''Juegos democráticos con ellos", la 
amenaza no proviene de los conservadores, ya 
que éstos creen en el socialismo, en el 
pueblo y en los principios de 
internacionalismo". 

Sus palabras fueron hechas en una reunión del Comité Central 

del PCUS, celebrada el 20 de Septiembre de 1989; y se publicaron 

en el diario oficial Pravda hasta el 23 de septiembre. Los 

conceptos de Ltgachov tuvieron un gran eco entre el ala 

conservadora del· Partido. 

El conflicto entre conservadores y reformistas era ya algo 

que estaba en la opinión pública. Resultaba evidente para 

cualquier soviético. 

Era una guerra virtual por el control de la nación. Y los 

habitantes de la URSS estaban tomando partido. 
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5.6. Gorbachcv gana terreno político Trente a les ccnservado~es 

y ahora debe enfrentar a los ultra-reicrmistasJ choque de 

las corr1entes de opinión pUbl1ca. 

El conflicto reTormista-conservadores estaba abierto. M. 

Gorbachov sabía que -ahora más que nunca- necesitaba del máximo 

control posible del Partido Comunjsta de la UniOn Soviética. Los 

conservadores manifestaban públicamente su incon+ormidad con 

respecto a la veloc1dad del cambio con que se pretendía llevar a 

cabo la Perestrcika. 

En el Pleno del PCUS, celebrada el 29 de mayo oe 1989 1 

Gorbachov logró que Anatol4 Luktanov -un allado reformista- fuera 

elegido como Primer Vicepresidente del Congreso de Diputados del 

Pueblo.Ud> El debate para la elecc1ón du,..6 dos dias, pe,-.o contó 

con la aprobaclón de la mayoría absoluta (sólo 179 diputados 

votaron en contra y 137 se abstuvieron, tomando en cuenta que 

eran 2,250 legisladoresJ. 

Lukianov en su discurso de toma de posesión anunc16 una 

amplia p,.opuesta de refor'mas en mater1a labor""al. de vivienda, 

agrar""ia, de derechos humanos y Oe atención a la Juventud. Su 

discur""so "abriO el camino" para que Go,-bachov hablar"a al cha 

siguiente en Tavor de aceler'"ar"" la Perestrolka. 

El mensaJe de ambos ;ue en torno a la necesidad de continuar 

democratizando a la URSS. 

Les conservadores fueron muy críticos con Luktanov pero no 

puo1eron ev1tar que fuera electo. As1m1smo, se dedícaron a 
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criticar a Gorbachov y a su esposa Raisa por vestirse ambos como 

"mandat.arios de nación cap1tal ista". 

Los debates fueron transmitidos por la telev1siOn y la radio 

locales, sin restricciones. Estos se celebraron en Moscú. 

S1n embargo a pesar del triunTo, Gorbachov no podía estar 

del toco satisfecho. Si bien era un Jefe de Estado dotado de 

todos los podel"'es -incluyendo el liderazgo formal del Soviet 

Supremo-, no tenia el control del Poltburó -la cabeza del Comtté 

Central del Partido-: de sus doce miembros, ocho se encontraban 

en su puesto desde antes de 1986
1171 

y sólo podía considerar como 

sus al1ados 1ncond1cionales a Eduard Snevardnadze y a Alexandre 

Yakolev -nombrado en junio de 1987-. 

Pero Nikola1 Ryzhkov, Primer Ministro de la URSS, quien 

anteriormente estaba muy cerca de Gorbachov, parecía haberse 

distanciado de éste. Esta impresión pareció corroborarse en un 

discurso p,-onunc1ado por Ryzhkov el 18 de julio, durante una 

conferncia de los primeros secretarios, la cual se efectuó en 

Moscú: 

''Al aventurarse por primera vez por el 
terreno de la s1tuacton politica y del papel 
que ha de Jugar el partido, Ryshkov -sin 
nombrar a nadie- puso en tela de Juicio de 
manera muy intensa, la acciones o inacciones 
del Secretario General. 

Segdn ~l, a~n resulta prematuro gritar 
que el partido est~ en peligro, pero ello no 
impide que la dtreccion nava subestimado 
gravemente la sttuactOn al esperar que los 
cosos se arreglarán por si solos, 
especialmente en lo relacionado con los 
conflictos interétnicos o con la dirección 
de los medios de difusión. 



En la actualidad no ha podido 
todavía para hacer Trente a las 
de los mov1m1entos informales 

reaccionar 
actJ vi da des 

y las 
reuniones de dudosa or1entac1on que tienen 
lugar en c1st1ntas repúbl1cas. Para él, la 
inercia de los responsables 2deoJOg1cos 
incluso los secretarios de el partido 
encargados de ese sector. Conduce hacla una 
des1deologtzación cred1ente de la sociedad. 

EJ partido no se ha preparado para las 
elecc1ones parlamentarias, y la of1c1na 
polít1ca ha comet1do el error estratégico de 
no hacer acto de presencia en el Congreso de 
Jos 01putados".

1191 
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Lo que Ryzhkov estaba sug1r1endo M. Gorbachov es que 

presentara mds atención a sus Tunciones como líder del PCUS, ya 

que se distraía en asuntos poco trascendentes de su ejercicio 

como Jefe de Estado. Por otra parte, Ryzhkov señaló a Gorbachov 

que deberia darse cuenta de que el nuevo Parlamento Soviético no 

aceptaría más sus recomendaciones para reorganJzar el triángulo 

polít1co formado por "el Comité Centr-al del Part1do fy of1c1al 

politica>, el Consejo de M1n1stros y el Sov1et Supremo··,,~· El 

mensaJe era claro: tal reorgan1zac1on con facilidades, en el 

futuro no seria tan sencillo, todo lo contrario. Aunque Ryzhkov 

y Gorbachov está., de acuerdo en no regresar a los "vteJos vicios" 

del Sistema Soviético, tienen d1ferenc1as en cuanto las 

tácticas de cómo hacerlo. RyzhkC\t cons1cera que las 

organ1zac1ones locales deben actuar por sí solas de manera 

contingente, de acuerdo con las circunstancias Sln esperar 

rec1 bu· l nstrucc1ones tmayor- cescental1zac1on polit1ca> 

Gorbachov opinaba lo mismo hace un año, pero ahora parece querer 
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tener un mayor control sobre los organismos locales, lo Que ha 

siOO severamente cr1t1cado por Ryzhkov. A éste le parece una 

contradicc10n. 

Además de este distanciamiento con Ryzhkov, Gorbachov 

enfrentaba las criticas de los ultra-reform1stas encabezados por 

Bor1s Yeltsin -expresidente del Partido Comunista en Moscú-, 

quien habia logrado entrar a la Cámara de las Nacionalidades, 

tr"as cedeYle su lugar un diputado de la Federación 

Sovlétlca
120

,. Yelts1n había fracasaoo en su intento de Obtener 

un s1t10 en el Soviet, lo Que provoco que un gran número de 

moscovitas se concentrara en los alrededores del estadio Lenin 

para manifestarle su apoyo. La reunión, encabezada por el 

expresidente Andrei SaJarov, congregó a más de 60,000 personas 

Que lanzaron duras criticas al Congreso. 

Las muestras de solidaridad hacia Yeltsin ocas1onaron Que en 

el cuarto día de sesiones del Congreso, la mayoría de 

parlamentarios aceptara la renunc1a oe Ale~ei Kazanninck un 

escaño con el ~in de permitir a Yeltsin ingresar al Soviet. 

Una vez conocido que se otrogaria el escaño a Yelts1n 1 miles 

de moscovitas se lanzaron a la calle para vitorear aJ hombre 

que en marzo pasado obtuvo 89 por ciento de los votos en las 

elecciones al Congreso de Diputados del Pueblo. 

Ahora, Yeltsin pretendía convertirse en acelerador de la 

Perestrotka y un importante agente de cambio soc1al, pero a 

Gorbachov le parecia que Yelts1n mantenia una actitud precipitada 
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y a veces e~hibicionista. Los ''ultra-re~ormistas'' e~1gian mAs 

cambios y mayor rapidez en su eJecuc26n. La pres10n era 

constante. 

Por ejemplo, en una gir"a que Yeltsin realizó por los Estados 

Unldos dur"ante la primera quincen.a de sept1embre, declaró a la 

pr"ensa internacional que: "e,..a necesario un nuevo modelo 

soc1al1sta que pudlera enirentar el declive económico y social 

padecido poi"' la URSS" 
<Zi> 

Al habla,.. de Gorbachov di Jo: 

"Gorbachov tendrá la fuer-za sufic1ente para r"eSlStir los embates 

conservadores, a pesar de que su popularidac ha decrec1do un poco 

Olti.mamente". En otros discursos Yeltsin llegó mas allá, se 

refirió a que la URSS vive una cr1s1s, al igual que el PCUS. 

Incluso señaló: "Cebemos tomar lo posit1vo de la expe,.iencia 

sovléttca, de otYas naciones soc1altstas y de los mas de 200 años 

de experiencia democr~tica norteamer1cana". Pero un dia después 

declaró: "Necesitamos una pesona mas decidida que Gorbachov. Lo 

que necesitamos es una revoluctón desde abaJo. ya que no estamos 

constgu!endo realmente una revolución desde arriba. Gorbachov no 

tiene m~s de un aMo o probablemente se1s meses para lograr 

avances; s1 no, tendremos tiempos dific1les, eso es algo que 

qulero discutlr con el Gobierno E:stadun1dense"(~2). Ni:is tarde, 

Velts1n comentó oue ahora 01 s1qu1era estaDd segu~o de ser aun 

comunlsta,23,. Los punto esenciales Que atacó Yeltsin en su 

visita poi'" los Estados Unidos fueron,
2 

.. >: 

1.- La URSS reau1eYe de rndyor descentral1zacion en el asunto de 
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las nacionalidades. Es necesario restituir el poder a las 

administraciones locales. Asimismo, Cebe haber descentraliza-

ciOn política: 

"Hay que trasladar el poder del par"tldo a 
los soviets. Hemos constitu1do un grupo de 
diputados que lucha, entl"'e otros, por este 
ObJetivo. Es necesaria la descentralizacton 
econOm1ca y la supres10n gradual del control 
de los ministerios. Las industrias tienen 
que tener capacidad para asociarse en 
grandes conjuntos. Todas las cuestiones 
sociales deben ser resueltas localmente. 
Sobre todos estos temas, en el partido hay 
dos opiniones diferentes. La dirección est~ 
tratando de impedir la c:Uscus1on. Yo creo 
que la discusión debe ser Oúbl1ca". 

2.- La estrategia de la Perestroika de Gorbachov es la adecuada, 

pero no la táctica, Yelts1n lo explicó de la siguiente 

manera: 

''Mi propuesta táctica alternativa es muy 
simple y se concentra en dos puntos: a> 
acelerar la re~orma poJícica inmediata; b> 
concentrar los esfuerzos económicos en tres 
áreas: alimentos, articules de consumo y 
vivienda. Si para eso hay que descuidar 
otras áreas, hay que hacerlo. Por ejemplo, 
hay que trasladar a esas áreas prioritarias 
recursos del presupuesto de de~ensa y del 
programa espacial, que actualmente mas 
vitrina que una necesidad. En cuatro años 
habremos elevado el nivel de vida y entonces 
el pueblo habrá ganado confianza en las 
reTormas y apoyará los pasos siguientes. Si 
no ga~a~os esa conf!anza con medidas 
concretas, ºno lograremos nada. Insisto, no 
tenemos más de un a;:;o de plazo, tal vez 
menos". 

3.- Debe otscut1rse a ~onde en la URSS si se aspira no a un 

pluripart1dismo. Aunque a este respecto Yeltsin no toma una 
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oos1cíón def1n1da 

4.- La pac1enc1a del pueblo soviético se est3 agotando, pcr esta 

razon debe acelerarse el cambio. Cabe señalar que la v1s1ta 

de Yeltsin a los Estados Unidos provocó movimientos 

importantes en las corrientes ae opinión de la URSS. El 

voceros del m1nisterlo oe Relaciones Exteriores, Gennadv 

Geras1mov, comento que los conceptos de Yelts1n los hacía 

''titulo personal~ y su v1s1ta no era of1c1al. Incluso 0110: 

"Un d1putaco tiene Oel"'echo a expresar su 
op1n1on, pero no co1nc1de necesariemente con 
el punto ce vista del gobierno. Si quieren 
conocer el punto de v1sta o~ical escuchen al 
m1n1ster10 ce Relaciones Exteriores, s1 
quieren pluralismo, escuchen los 
di Putados'"2:i.> 

Pravda por su parte, reproduJO un artículo publicado en el 

diario italiano La República, en el cual se hablaba de Yeltsin en 

un tonó sumamente desTavorable y sarcástico: 

"Para Yeltsin, Estados Unldos es 
festival, es escenar10, un bar de c1nco mil 
kilómetros de largo. 

Y para Estados Unidos, Yelts1n en 
nuevo Juguete maravilloso, un muñeco e una 
muñeca con una cara típicamente rusa oue le 
oice lo Que n1ngun ruso se atrev10 a decir 
anter10Ymente .. 

Es trata~o con est1rnac¡an por :a clase 
dirigente en Wash¡ng~on, como es el caso del 
senador 81 l l 6radley, por los eter-r.os 
intelectuales del tipo de Zbign1e" 
Br:e:inski y por la viuda de señor de 
ca~pan:llas. Pa~ela Har~1man, oue le 
o~re~10 una sonrisa cuanoo afectado oor el 
alcohol y el cansancio, se cayo oorm1do 



sobr'e su mesa". 
"Arrasaba con Jos supeYmercados en Ja 

misma ~orma que entro en la historia 
soviética en la década del 80". 

"Los per1odlstas lo adoran porque es 
hablador y predice catastro~es tales como 
que a <MiJail> Gcrbachov le queda medio año, 
o abr.1. una revolución de masas''. 
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El hecho de que Pravda re1mpr1miera el artlc:ulo, se debió 

probablemente a una directriz conservadora y tal vez contó con el 

beneplácito del Grupo de M. Gorbachov. No debemos olvidar que 

entonces el editor del Pravda era Viktor ATanasyev, de tendencia 

mas blen conservadora. Los ultra-reT0Ym1sta contestaron a través 

del semanario novedades de Moscú, en donde se publicó que el 

articulo reproducido poi"' Pravda era "una broma de mal gusto". No 

puso en tela de juicio la versión del diario italiano, pe,..o 

c,.-iticó que P,.-avda no hubiera infor~ado a los lecto,..es s.i tal 

versión e,..a fidedigna o se basaba en opiniones personales del 

autor
127

). 

Yeltsin se molestó, argumentando que el artículo e,.-a 

"basur¿;". Y Pravda tuvo que disculparse por haber reproducido el 

articulo
1281

• Después del incidente, Yeltsin continuó con su 

línea crít.ica. El l y el 7 de octubre de 1989 organizó en Moscú 

manifestaciones en las cuales part1c1paron millares de personas. 

En ambos casos se apoyaba a Yelts1n y se solic1taba 

pluripartidlsmo¡ y en la manifestación del de octubre. Con 

gritos de "libertad, libertad" "Aba Jo L1gachov", los 

manifestantes desafiaron a la policía y llega,.-on hasta la muralla 

que circunda al Kreml tn, donde expresaron su apoyo a las 
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acusaciones formuladas por Thelman Gldian y Nikolai Ivanov, catre 

el Jefe del ala conservadora del Partido Comunista, Igor 

Ligachov, quien habria sido absuelto por un tribunal soviético el 

11 de septiembre de 1989.,
2

Pl 

Algunas pancartas pedían derogar el articulo sexto de la 

Constituc1on Soviét1ca, en el cual ··se consagra el papel de 

rector de la soc1edad soviética en f"avor del PCUS". 

En otra manifestación efectuada el 15 de octubre de 1989, 

Yelts1n atacó severamente a los conservadores pidiendo su 

renuncla ante más oe 10,000 de sus partidarios. Concretamente a 

Vegor Ligachov, Vitali Vorotmikov -Presidente de la Federación 

Soviética -y a Lev Zaikov - Jefe del PCUS en Moscú. Pero también 

ataco a M. Gorbachov. Señalo que el primer Secretario General 

obstaculizaba a la prensa,
30

) 

Y durante el mes de octubre hostigó a Gorbachov. Una vez 

más crJticó "'la lentitud" de las reformas, lo cual le habia 

costado el ser removido como líder formal del PCUS de Moscú en 

Fue acusado de escanda! izay en Francachuelas. 

Asimismo, el 16 de octubre denuncio ante la policía "un intento 

de asesinato en su contra", pero después retiro la acusación. 

Yeltstn -de acuerdo con la versión del Min1stro Soviético del 

Interior, Vadim Bakatin- había sido secuestrado encapuchado y 

lanzado al rio de Moscú, en el mes de septiembre. El asunto no 

llego a Mayores; Yelts1n negó la acusac10nc32,. El 18 de octubre 

señaló a Gorbachov como responsable de organizar una campaña para 
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eliminarlo de la vida política soviética y advirtió que acciones 

de ese tipo podrian culminar en la instalación de "yégimen 

totalitario'' en la URSS.,
33

, 

Las declaraciones de Yeltsin y su -f1gura han servido como 

catali2adores para la op1n10n pública soviética que desea camb1os 

acelerados. Yelts1n se convertirá cada vez más en una figura 

relevante para la opinión pública y el subsistema politice. De 

hecho, el 28 de diciembYe de 1989 fue propuesto pat"a presi ci r el 

Soviet de la República de Rusia. 

La propuesta -fue hecha por electores de la Ciudad de Remenki 

y apoyada por gente de Zelenogrado,3._,· 

la posición de Gorbachov en los Ultimes meses de 1989 no era 

fácil, había ganado terreno pero estaba entre dos bandos, 

conservadores y ultra-reformistas. 

Los primeros criticaban a la Perestrotka por "ir demasiado 

rápido" y los segundos por lo centrarte: "demasiado lento". 

M. Gorbachov se encontraba entre estos dos polos de presión 

y aprovechó el Pleno del Comité Central del Partido Comunista de 

la Un10n Soviéttca -celebrado a mediados de septiembre de 1989-

para disminuir la presión conservadora. El primer día del Pleno, 

el 19 de septiembre, Gorbachov se limitó a la retórica: reclamo 

una mayor renovación del Partido, pues ''estamos todavía muy leJos 

de la meta a gran escala Que nos hemos planteado: la creación de 

un Estado nuevo y un socialismo democrdtico y humanista" 
<3'51 

Gorbachov man1sfestó Que la URSS estaba e•per1mentado la 
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r'enovación total del sistema socialista, donde se esta 

perTecctonado la organización del Estado federado y se amplia la 

democratización en todas las esferas de la vida. "Hoy el centro 

de la atención se localiza en el carácter que tendrd la propiedad 

soc1al1sta, sobre las potenc1al1dades de esta nueva forma de 

producción y el papel que desempeñará el ind1v1duo en esta nueva 

sociedad"tSCS> 

As1m1smo, Gorbachov se refirió a los conservadores como 

críticos que pretenden dar la impresión al pueblo soviético de 

que los cambios se llevan a cabo sin la part1c1pación del Partido 

y que la autocrítica que ejercen los reformistas la ven como un 

síntoma de que el PCUS cede sus posiciones polit1cas e 

ideológicas, apartándose del cumplimiento de su papel. Y esta 

visión era falsa, pues el Partido fue el que decidió poner en 

marcha el "camino" de la Perestroika y las Glasnot. El PCUS es el 

"gran portador" de los programas y obJetivos de la Perestroika, 

es "la fuerza unificadora de la sociedad" y "es necesar10 

reestructurar su actividad de acuerdo los pr1ncip1os 

democrát1cos, fortalecer su unidad ideológica''• :Sólo un Partido 

renovador profundamente democátr1co serA capaz de ser respaldado 

por el pueblo". 

Al día s1gu1ent.e, Gortiacho..., renovO el Pol1tbur"ó, dando a~i 

-indudablemente- "unidad ideológica" a este importante organismo 

político. Tres m1emDros efecti...,os del Pol1touro y dos ~1emcros 

al ternos fueron desti tui dos"
7
,. 
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El pYimero de los miembros efectivos removido fue Vladimir 

Shcherbitsky, Jefe del PCUS en Ucrania y miembro del Politburó 

desde 1971. Juno con Gorbachov era un ''sobreviviente'' de la época 

de Leonid Bre2hnev. El segundo removido lo fue Viktor Chebrikov, 

de bb años de edad y exJefe del Comité de Seguridad del Estado 

tKG8). El tercero: V1ktor Nikonov, quien compartia la Oirecc10n 

de Agricultura con Vegot Ligachov
138

). También fuer"on "purgados" 

los suplentes -stn derecho a voto- Yut·t Soloviov !Solovevl, 

quien recientemente habría sido removido como Jefe del Partido 

Comunista en Leningrado tras su derrota en los com1c1os ~e marzo 

de 1989, y Nikolai Taltzin <Talyzin>, de 60 años y e><Jefe del 

Gosplan <Comisión de Planeacion Económica Estatal>. De todos 

ellos, Chebrikov y Shecherbitsky eran conservadores de: linea 

dura ... Los demás podían considerarse "conservadores moderados". 

En su lugar fueron designados el general Vladimir Kriutchkov, 

quien en octubre pasado había sido nombrado Je~e de la KGB y Yuri 

Masliukov, que desde hace año y medio ya era suplente del mAximo 

órgano del PCUS. Más adelante, en lugar de Shcherbitsky fue 

designado Vladlmir lvashko, nuevo secretario general del PC 

ucraniar.o.
1991 

Cabe notar en estos reajustes la ausencia de m1l1tares: el 

general Ia:ov, Secretario de De~ensa y suplente del ourO polittco 

desde hace dos años, quedo congelado en su puesto de menor 

importanc1a, para =ontrastar con la pro~oc10n de los miembros de 

la KGB.c•o> 
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Los nuevos elegidas debían su ascenso a Garbachov, aunque 

ninguno de ellos podía considerarse "ultra-refar"mista". Estaban a 

favor de la Per"estroika, pero de manera moderna. 

Yel tsi n el afro pasado había sugerl do que todo el Pol .i tburó 

renunc1ara al nombramiento para permitir elecc~ones libres al 

respecto. Las remociones se habían logrado, pero no precisamente 

por votación popular. El cambio mas sign!ficativo en un corto 

pla20, fue el de Víctor Chebrlkov. Al deshacerse del ex director 

de la KGB, Gorbachov podr"ia prevenir la posibilidad de algún 

complot en su contra por parte de las fuer:as de seguridad. 

Oespues de todo, ChebrJkov era el principal coordinador de la 

labor de las fuerzas armadas del Minlsterio de Asuntos Internos y 

óe la KGB en el Kremlin. Tanto el H1nisterio de la Defensa como 

el M1niste~10 del lnterior, ccn su propio EJercito, se encontraba 

dtrec:tamente bajo las órdenes de Chebrikov. El je~e de Ja KGB 

Vlad1mtr Kr'yuchov ~ue p~cmovido como miembro del PolitburO pero 

el mismo Gorbachov buscó la coordiación de las ~uerzas de 

seguridaa.r,u Con relación a los ''ultra-re.formistas", Gorbachov 

no habia tomado med1oas tan orast1cas como con los conservadores 

su "batalla" con el las era puramente "'erba]. AunQue las criticas 

ce este sector parecían molestarle. Como menc1onó un ~unc1onar10 

cercano al P,..-1mer Secl'"etario de PCUS: "Gor-bactiov se encuentra 

alteraoo, inestable; muy d1.ferente a como er-a un año ¿it,-ás"~ 

"Les grita sus amigos al igual que a sus eneml ges, 

abiertamente, en las ,-eun1ones''• Un detalle al respecto ~ue el 
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~echo de oue ur. eC!tor publicó -en octubre ae 1989- los 

r"esultaóes de una encuesta oue ceJaba claro aue s1 la Unión 

Sov1ét1ca fue,.a una cemocrac1a, Yelt.s1n triunfaria 

-probablemente- sobre Gorbachov en elecciones libres. Gorcachcv 

se molestó publ1camente, arremetió contra la prensa y p1dió la 

renuncia del ecitor. Las oeclarac1ones de los ultra-reformistas 

han en&Jrecido la retorica de Gorbachov, pero hasta ahi: en 1989 

no había habido purgas o acciones "Fuertes" contr"a el grupo 

encabezado por Yeltsin. 

Solo -tal vez- la aprobac10n "1mclicita .. Ce la campaña en 

contra de la imagen de éste. 

Gorbachov ahora Si podía estar sat.1sfecna: tenia 

-indudablemente- un control político como pocos dirigentes habían 

poseído y acumulaba poder. Era un Jefe de Estado oue había sal1do 

fortalecido de los conflictos con los conservadores. Pero su 

estilo oe resolver y dirimir los problemas con sus opos1tores no 

era -en esencia- diferente del estilo utiltzado por sus 

antecesor"es jefes de gobierno: las pul"'gas. Desde luego, las 

purgas de otros fueron más violentas y dr~st1cas. El caso más 

dramático lo constituyo Stalin. Mientras Goroacnov Jubila a los 

opositores, Stalin los enviaba a la muerte. Tal parece ser cue la 

H1stor1a y los cambios en la URSS est~n sumamen~e vinculados 

purgas o remociones polit1cas. A Gorbachov sOlo le restaba una 

"gran pur-go : lii de ~1r;;a::~·.o':. Pe.-o aun tenia alaunas Or'"es1one!: 

polit1cds y es por ello que sol1c1to y logro que se adelantara el 
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XXVII! Congreso del Partido Comunista. En este acto político 

Gorbacnov piensa presentar mayores reformas para su estrategia de 

cambio soc1al y -tal vez- continuar con su purga. "En la 

pt"imavera boreal de 1990 se podrt. publicar una plata-forma 

política del PCUS 1 que serviría, después de ser disentida por el 

Congrso, como programa de accion a cor-to plazo" • 
(42) 

Esta 

congreso de-finir.a la "suerte" de Gorbachov y de su reforma. 

Hacia finales de 1989, Gor"bachov tenia el control y lo 

demostraba en los mensajes ~ue emitía: hostigaba a sus opositotes 

con -frases tales como "caerá quien obstl"'uya la Perestro1ka'' 

insitia en que el proceso de camb1c estaba "en mal"'cha" y era algo 

ir~eversible. Sin embargo, se presento otro obstAculo al cambio: 

los mov1mlentos nacionales en las repúblicas bAlticas. Estos 

movim1entos constituyeron una expresión abieYta de una parte 

importante de la cp1ntdn pública soviética y un reTlejo de que el 

cambio. tenía sus riesgos; y de que no "todo t ba en marcha 

correctamente. Un nuevo desafío al lider reformista. 

5.7 Los Mov1m1entoe Nacionalistas1 la 1ndependenc1at reclamo de 

la op1ntón pObltca en las distintas repúblicas soviéticas. 

A mediados de 1989 comen~aron a sentirse con mayor ~uerza 

diversos movim1entos de opin10n públ1ca en las repúbl 1 cas 

bálticas de la Unión Soviética: Estonia, Letonia y Lituania. 

Estos movtmientos apelaban al nacionalismo intra republicano y 

buscaban una mayor autonomia y descentraltzac1on en Yelacton a 
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Moscú; e incluso en última instanc1a 1 propugnaban por" la 

independencia y secesión respecto a la URSS. Los movimientos 

contaban con el apoyo de los líderes locales del PCUS, aunoue 

dicho apoyo no era púol1co y manifiesto. La ola creciente de 

nac1onal1smo e 1ndependenc1a BJ"a -en parte- producto de la 

polit1ca de glasnot: los ciudadanos consider'aban un oerecho el 

manifestar su deseo independentista. Las repút:>l1cas bálticas se 

encuentran en la parte oeste de la URSS y son las que tienen 

mayor contacto con otros paises europeos -comunistas no 

cumunistas-. Las repúblicas fueron incorporadas la Un1on 

Sov1et1ca en 1940, por un pacto secreto entre Jase 6tel1n v 

Adolfo Hitler Que 01v101ó Europa Oriental en esferas de 

influencia soviética y alemanas. Los movimientos nacionalistas 

habrían ido creciendo paulatinamente y no eran algo nuevo, lo aue 

sucede es aue habrian recib1do poca atenc10n por parte de los 

medios de comunicación colectiva y el Estaco Soviético los hab1a 

reprimido durante administrac1ones pUbl1cas anter1ores. 1...as 

manifestaciones crecían los discursos eran cada vez mas 

~recuentes y los grupos ce opinión en dichas repúblicas se 

adherían a la causa. Incluso se calculo que alrededor de 200 

personas habían muerto en los últimos mese~ a consecuencia oe los 

d1sturb1os • 1...c1 demanca de inoeoendenc1a er'a per's1stente en 
143> 

Estonia, L1tuanta v Letonia. El reclamo se e~teno10. Comenzo 

convertirse en cr1s1s v se fortalecieron frentes populares cue 

defendían la autonom1a y la independencia. El s1au1era oensar en 
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una suces10n de var1as repúol1cas era algo ~ue estremecía al alto 

mando de la URSS <1ncluico Gorbacnov}. Pod~a set' el orimer paso 

para un descontrol total de la Nacton. La integ1·ac10n sov1et1ca 

estaba amenazada la Perestro1ka también. Impedir· los 

movimientos constitu1a una contrad1cciOn a la oolítica de libre 

expres10n tglasnot), dejar que crecieran er·a un r"lesgo par'"a la 

constitución demográfica del cais y podia provocar que el 

Ejército RoJo interviniera -al"'gumentando que era "par-a pr"oteger 

al Estado"

conspiraran>. 

tomara el poder to que los conservaaor"es 

Ante esta situación, Gorcachov previno a los 1 i de res 

comunistas de las repúblicas bálticas sobre el riesgo Que podían 

asumir. Los Comités Centrales del PCUS en Lituan1a v Estonia 

llevaron a cabo -el 28 de agosto de lqeq- sesiones de emergencia 

para examinar la situación y la advertencia del Jefe oel Estado. 

En t.ant.o, los Jefes part.ioar1os oe Let.on1a se r"euni e ron 

ant.ic1padament.e a un plenar10. El Jefe partidario de Est.on1a, 

Vaina ValJas, afirmo por la telev1s10n local Que el part.ido 

rat.i~icaba su lealtad y crit.icO a los extrem1st.as que abogan por 

el separatismo y las inoepenaencias. ~s1m1smo, culpó a fuerzas 

conservadoras de provocar tensiones, enfati%ando Que el oart100 

no abandonara su manif1est.o respaldo a la autonomía y promoc10n 

oe la lengua cultura Estonia. La agencia Tass señalo Que 

1 i de res del Part.1 do Comuni st.a en Let.om a man1 festal"'on su apoyo 

la oeclarac1on de Moscü. se~al~noose ''gran s1gn1f1cdciCn para 
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las actividades de las organizaciones part1dar1as y la vida de la 

República". Un portavoz del Frente Pocular Leton, mov1m1ento 

radical de masas -fundado el año pasado para promover la autonomía 

poi it1ca y económica, comentó que "aparentemente los je-fes 

part1dartos estAn preocupados por las pos1c1ones que ellos mismos 

han asumido" 
144) 

Aunque algunos diputados de Lituania y Letonia criticaron a 

sus líderes por mant~estar su apoyo a Ja declaración del PCUS 

Central y denunciaron a ésta como una provocac1on. 

Gorbachov tuvo que acudir a reunirse con los lideres de las 

repúblicas soviet1cas del B~ltico. El 13 de septiembre de 1989, 

se comenzaron a celebrar las reuniones. Gorbachov prometió •·mayor 

autonomía", pero solíc1to un compromiso de parte de los líderes 

locales para abandonar la petición de secesiont,,,· El líder del 

Partido Comunista en Estonia, Vaina ValJas, 1nd1cO en una 

entrevtsta telev1s1va que Gorbachov había man1 f'estado 

preocupación acerca de que la perestroika estuviera amenazada por 

los conservaoores, y que era necesario que los reformadores, 

tanto en Moscú como en las repUbl icas bal ticas, se uncln ante 

aichas amenazas. 

Gorbachov aeJaba clarcl su pos1c1on: mayor 2ndependenc1a pero 

termtnaciOn de las manifestaciones y cancelación Ce la idea 

segregacionista. El líder" hclb1a man1-festado en las reuniones lo 

siguiente: 

·•seran resueltos Jos problemas en el marco 
de la -feaeraciOn" con su politica de 



nacionalizaclones, misma que mantendFA la 
unidad del partido y garantizara la igualdad 
de todos los c1udadanos soviéticos. 

Cada repübl1ca y cada región esta 
vinculada por miles de lazos económicos, 
sociales, culturales, c1entíTicos, técnicos v 
simplemente humanos con otras con el país 
enter-o". 

''S1 permitimos oue la situación llegue a 
un punto en que esos vinculas se rompen, 
har'íamos r"etr"oceoer un oecenio a las 
Yepúbltcas y al paísH. , .. ,, 
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GoYbachov prometió que habría autonomía para r"esolve..-

algunos asuntos par"tldistas, de organizac1on, económicos v de 

otr"a indole. 

El problema de los movimientos nacionalistas ~ue disentido 

por el Comité Central del PCUS. La propuesta intctal de Gorbachov 

se centro alYededor de un s1stema ~eoeral1sta e 1ncluyó una mayor 

protección para las minorías étnicas del teYYitor10 soviético • 

.. Cada cuidadano deber"ía sentirse como en su c:asa en cualquiel"" 

parte de la URSS ,.7, El Comité Central aprobó que las 

repúblicas tenían derecho a poseer y administrar su territorio y 

r-ecursos naturales sin "mayor" lnter.f"erencla del Gobierno Centr-al 

y que podían amplia,.. sus oportunidades para me;orar sus economías 

y sociedades. Pero señalo Qúe no se toleraría la anarquía o la 

"demagogla sepa,..atista"coi" 

En un discurso pronunc2aoo el 20 de sept1embre, Goroacnov 

reconoció que la perestro1Ya no habla pondera~o con exactitud la 

gr"avedao oe les con.flictos etn1cos en el oa1s. los cuales "en 

estos momentos pasan por" una de sus etapas más 01fic:1les". 
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As1m1s1t.o, ¡nd1co qve los confll.ctos r.ac1onoles en la URSS no 

volYet'"án a ser- r"esueltos c:e maner3 brutal, como en la época 

=arista o dut'"ante ei stalinismo, n1 serán ignorados como suced10 

en la epoca ce e,..e2nnev. 

''Los problemas nac1onal1stas, se solucionarán por medio de la 

... r.:cac, el est.ud10 m1n...:c1oso de las causas sc:;c1opol it1cas que 

cr1y1narcr· ias d1spu~as y con la b~ena voluntad ~e todos los 

p~eblos que ¡nte;ran a la URSSh. 

er,..or de planeac1ón en la 

est,·ateg!a oe camb10 social: no ant1ctpar" los problemas que 

provocarla la mult1=1pl1c1dad de t'"eg1ones en el amplio espectro 

sov1et1co. Muchas vat'"1aoles oemogrdf1cas incide~ en el camb10. El 

mismo Gorbactiov reconoc10 que debla "tomar'se mcis cuenta" la 

realidad del país <compleJa y diversa>. También anunció que el 

partido estatla anali:;:ando la pos1b1lic!ad de aceptar "medidas 

dec1s1vas'' para sofocar la v1olenc1a. ''No podemos -d1Jo- permit1r 

l.s anarquía n1 el derramamiento de sangre". 

Al reTe1·irse a las demandas de los Frentes Populat·es de 

Letonio, Eston1a y L1tuan1a en el sent1do Ce que se reconozca que 

fuer·~n anexadas a la URSS por la fuerza y por órdenes de Stalin, 

Gorbachov r~conoc16 que )as políticas de Stalin fueron erróneas. 

pero que las re~útllicas báltica~ se un!eron a la Unión So~1ética 

de manel"a 11olunt.al"1a mucho antes de hace,. frente 1 as f1,.1.erz.ls 

na:1s de Adolfo Hitler. 

Por su parte, el d11'1gente Cel Partido Comunista en Lituania, 
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AlgirCas B~azauskas, dijo oue ~l programa del part1do, en lo 

t'eferente al problema Ce las nacionalidades, no 

suficientemente enérgico al ordenar los abusos de Jose Stal1n, 

Quien después de anexarse las tres repúblicas balticas, "desterro 

o asesinó a muchos miles de sus residentes." 

Brazauskas dijo tambien que los partidos de las repúblicas 

deben ser autónomas, sin deJar de ser parte integrante del 

PCUS 

""' 
Las ceclarac1ones de Gorbachov provocaron escept1cismo y 

ba;a credibilidad en los ~rentes populares de las repúblicas 

bálticas <grupos de optniónl 0 a>. Y esto era lOgico: se habian 

vertido conceptos de concesión en pro de una mayor autonomía, 

pero la realidad habia sido otra. La resolución del Comite 

Cent,-al -con el endoso de Gorbachov- limitaba la autonomía y 

advertía soore el continuar con la tendencia secesionista: era 

claro f,-eno los mov1m1entos nacional 1stas. Además, la 

resolución pedía -por p,-imera vez- la consagración del ruso como 

idioma estatal en toda la UnlOn Soviética. Y aunque el documento 

promete soberanía, sost.iene que cualquier' ley telabo,.ada o 

fo,-rnulada en una república> cue contradiga la leQislac10n 

sov 1ét l ca puede se,. anula.da, aparentemente se rechazaba con esto 

un derecno reclamado por Estonia de que su propia leg1slac10n 

tenga supremacía sobre la soviética. 

También ,-echazO por "inaceptables en pr1nc:1p10" los planes 

par'a formar partidos comunistas separados, con lo que se hace eco 
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de comentar1os ~ert1oos POY GorDacnov en la Yeun1ón con líoeYes 

O.!ltu:os.,50 Y los pr-oblemas continuaYon. en L1tuan1a, el 

Parlamento acep~ó un ln~orme de una com1s1on oa-rlamen~aY1a que 

denuncla la ocupac1ón del Ejercito RoJo en 1940 y cons1deYa 

¡nvalida u~a votac1ón subs19u1ente para uniYse a la Unión 

Sov iét1ca. 

Las manifestaciones independentistas en las repúblicas Cel 

Báltico slguieron. Cabe destacar Que el mov1m1ento nac1onal1sta 

se haoía e~tendído a dos repúblicas del Cáucaso: Armenia y 

AzeYbeiyAn. Ambas, arrebatadas por un sent l m l entp ce 

1dent1~~cac1ón con su Yepub11c~ y una voluntad expansionista, 

comenzaron a disputarse el control polit1co económ1 co de la 

reg 1 on de Nabo,.-no-r;.a,-abaj,52,. En A,-.men1 a y en A2er"beiyán, 

durante años se había geneYado un sentimiento nacionalista 

-reoucido en los ul timos 18 meses -: 1:1.:u car-acter12ae10 por la 

integY~c1on al ter,.ito,-10, la defensa de las no•·mas y ccstumores. 

la 1dent1f1cac1on con los elementos y símbolos pa~r1os y la unión 

sol1da.r1a con los compatriotas, Así, los habitantes de cada 

r-epuol1ca fuer-en estr·echando entre si sus vincules sociales y 

rompiendo los la2os que los unían con Jos habitantes de las 

r"epubllcas vecinas. Esto es un e~ecto d1r"ec~o del nac1onal1smo: a 

mayoY nac~onal ismo, mayoY· t·echazci de lo "e~tn1n1ero', cte lo no 

nac1onal. Caca r"Cj:)ubl lCEI considero a su cultut".l como la "meJot' ', 

Oal"lda como resultaoo la iae.ri ce cue las reg~o .... e5 o:'\ulonomas ceo1an 

se~ ''penetradas·· ~e~ la ''me;ot•' c~itura: Ja ce !~ ~~cuo!1ca ove 



197 

conceoia la ldea. Asi, las oos ,.-epúblicas cons1det"'al"'on aue debian 

imponer su cultu,..-a a Ja rnencionaoa región aut.ónoma. Nagorno 

KarabaJ es una iona cuya poblacion es 80% armenia y 20% 

azerbel ya.na,~ .. >· Comen:6 un agrio confl 1 cto t ntet"étnl co entr"e 

Armenia y Azerbeiyán. 

En Azerbe1van se ln1ció una huelga general Que duro 

pract1camente cuatro semanas. Los nuelgu1sta demandaban el 

control sobre Nago,..no Ka,-aoaJ, la soberanía ce su repúbl 1ca y la 

renuncia de los oirigentes del Part200 Comun1sta Local, ya Que oe 

ac:ueYdo con el Frente Popular óe Azerbe1yan, los representantes 

an~e el Congreso Nacional ce Oiputaeos del Pueblo habian si do 

.. electos" por votac:16n -fr"auculenta v no t.uv1eron una act.uac1ón 

d1gna en la prlmera seslón de la legislatu,.a. La huelga abarco 

al 95!1.. de las o,.gan1zaciones produCtlvas, especialmente a las 

pertenecientes a los ramos ferrocarr1lero y petYolero e 1mpl1co 

bloqueo econó~ico pa,.a Armenia, bas1camente porQue lnterrump1ó 

el suministro de combustible a esta república\~,_~· La r-:uelga se 

2n1c1ó en Bakü <cap1tal Oe Azerbe1y~n y se e~tend10 otras 

c1udades de la repüblica tales como Snunna. Fue convocada por el 

Frente Popular ee Azeroeiyán y se caracterizó por mUltlples 

manifestaciones y marchas. 

Y lóg1r:amente, las dos Yepublicas .ff'enaron su actividad 

productiva; medios de transporte parados, inoustrtas proéuc1endo 

por aeoaJo ée un SO'l. de su caoac1dad o menos <muchas totalmente 

pa~al1~adas), desaDasto y en ~in, un pa~orama poco alentador. 
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Ademas, los azerbeiyanos in1c1aron un bloqueo carretero a Armenia 

y a Nagorno Karabaj. Lo que agravo el conTl1cto; y comenzaron los 

enfrentamiento directos entYe azerbe1yanos y ar'menios,!5d>º El 25 

de septiembre Gorbachov apeló a la mesura y otorgó un plazo de 48 

horas al Soviet Supremo y a los gobiernos oe las repúblicas del 

Cáucaso para Que presentaran medidas "concretas" que l1bera,.an 

del blooueo econOmico a Nagol"'no Karabaj ºt!5?> 

Los conflictos continuaron y el Gobierno de la URSS tuvo 

que comenzar a implanta.Y un puente aé¡..eo hacia la región, debido 

a que los caminos terrestres seguian bloqueados. Lev Voronin, 

Primer Ministro AdJunto propuso al Parlamento que el EJército 

incautara los ferrocarriles transcaucAstco. Gorbachov lo apoyo e 

incluso declaro:,~81 
''Estas son las medidas Que hay Que tomar:''•''Están destinadas 

a defender la democracia contra la anarquía ..,. el caos económ1co 

total'': Pero el impulsor de la Perestroika fue más allA: sol1citO 

al Soviet Suoremo poderes extaardinarios para actuar militarmente 

en el con.flicto étnico. Para él, las huelgas se habían convertido 

en una "guerra civil". y su preocupacton no era para menos: el 

Area estaba llena de minas y fanáticos levantados en armas 1 ~P 1 
constantemente se enfrentaban armenios y azerbe1yanos. De febrero 

a octuore de 1989, se calculo que murieron 117 personas y hubo 

muchos heridos y más de 2000 viviendas saqueadas.
1
'60, A pesar ele 

la presencia de miles de tropas del Ministerio del lnter1or 

soviético enviadas a ambas RepüOltcas para restaurar el orden la 
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situación era más tensa Que nunca, con cada vez más ataQues 

contra los soldado m1smos. 

Estos hechos eran una clara manifestación del sentir de la 

población rspecto a la 1ntervenc10n militar en la zona. Como 

menciono Valery Sborov, miembro del Comité del Kreml1n oue 

gobierna el Cáucaso: 

"No pasa ni un solo día y noche sin Que 
haya d1spar"os,explos1ones, minas, 1nc:ed1os y 
pogroms". "Se dispara cont,.-a los automóviles 
se capturan rehenes, se bloquean carreteras y 
vías''• ''Si no controlamos esas fuerzas 
tendremos un Liba no doméstico en el 
Cáucaso" 

""' 

La situación era tensa por ello Gor"bac:hov había 

solicttado "poderes extraord1nar1os'', libertad total de maniobra. 

Sin embargo, el Soviet supremo se negó conceder 1 e su 

pe ti ci ónuw· 

Ministro del 

pesar de la brillante argumentac1on del 

Interior, Bakatin 
( 03) 

el Soviet Supremo 

mantuvo su decis1on. 

La ~ituaciOn no mejoraba y el 11 de octubre, la tropa 

soviética abrió fuego contra un grupo de armenios: el reporte 

ofic1al habló de un c1v1l muerto y seis soldados y siete c1v1les 

heridos
1
cu>' las consecuencias f"ueron inmediatas: el 12 de 

octubre, 100 mil armenios organizaron una manifestac1on de 

pr'otesta en Erevan, ca pi tal de Arme ni ac05,. 

en la op1n)ón püol1ca que la agresión 

Bastante se rumuro 

hacia provenido del 

eJérc1to sino de a:erbeiyanos vestidos de soldados. Pero, para la 

mayoría el hecho sugeria que la "paciem:ia" del Kremlin se 
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agotaba. La situac10n ameC'lazaba la estabilidad en el 

<Cáucaso,<kll). Y aunque concluyeron las huelgas generales, la 

violencia continuaba y la tropa permanecía vigilante. La 

repablica de Azerbe1yán sol1citó -al comenzar noviembre- el 

ret1ro de los efec~1vos militares. Sin embargo, tal petición fuR 

t'echazada. AYt..ad)· Volksy Adm1n1stYador del terr1to,.io Nagorno 

-Kar"abaj man1 festó que s1 se r-et1raban Jos soldado, se 

prec1p1t.aria aún más la violencia en toda la reg1on,
6
n' porque 

cont1n .... aban los atentados, secuestros y la t.ens:on. 

Y es necesario comentar que, aunque el centro del problema 

lo eYa la disputa por Nagorno-Kat"aba; había mucho m.i.s de fondo: 

el nac1onal1smo en el Caucaso resultaba manifiesto, al poder" 

ejer·c1do desde Hose.U. No debemos olv1dar" que en ambas 1"epú.blicas 

se Torma1"on frentes nac1onal1stas: en AZafbe1y~n se c:onst i tuyó 

el Fr·erite Popular, Ar"men1a el Movimiento Nac1onal 

A1·rnenio,68,¡ los cuales tuv1er"on que Ser" reconoc1das of1calmente 

y la petic10n de estos dos Ofgan1smos no se 11m1ta al asunto 

Nagor"no -Kar-abaJ, por' el contl"ar-10 1 aOar"ca tamo1én el concepta de 

autonomía de sus respect1vas r"epúbltcas. En las e~pres1ones 

ideológicas de ameos f,.entes destaca la independencia y soberan¡a 

oe su rep0bl1ca. El 9 de. a~1"il 1 una man1festac10n realizada en 

T1flis -cap .. t.al oe Geor'g1a.- por' -.aproximadamente- 4000 pe1·sonas, 

fue r'epr"1mioa v1olentament.e por' el E,;é,..-c1to. Un gr11po de soldarlos 

ba;c ~l lidera:go del cor'onel gene,.a: !gor Rod1ono'l, Comandante 

Militar de la zona transcaucás1ca, 01spe1"só a los manifestantes, 
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provocando un soldado de 19 mu~rtos. El hecho fue calificado por 

el diario republicano "Zarya Vostoka" como: 

"uno de los más serios crímenes en la 
historia del estado soviético... una 
operación de car"ácter- punitivo, con la 
apariencia de una masacre pre-planeada de 
gente inocente, llevada a cabo con especial 
c:!"'ueldad".,~ 

La repres1on originó en toda la región sentimiento de 

repudio hacia el Ejército y como ocurre en estos casos, en lugar 

de apaciguar el valor nacionalista, lo avivó. Continuaron las 

expresiones de autonomia e independencia. El pueblo de Georgia 

exigía que se aclararan los hechos y se investigara quiénes 

habían sido los responsables. La pres10n de la opinión pública 

fue tal Que el Soviet Supremo de Georgia tuvo que formar una 

Comisión Investigadora, la cual dictaminó en octubre de 1989, que 

la represión habia sido bastante cruenta; los soldados utilizaron 

gases ':'enenosos y palas afiladas contYa la poblacion. Ademas, la 

manifestación se habia realizado pacificamente. 

El alto mando soviético pretend10 disminuir el impacto que 

tendría el informe de dicha Comisión, por lo Que se ~adelanto'• 

los sucesos: a mediados de septiembre, relevo de su cargo al 

Coronel Rodionar
001

• Sin embargo, no ant1c1pO que la Comiston 

también inculparía al geñeral Dritr1 Vazov, Ministro de Defensa 

de la URSS. El Comité consignaba en su informe que Rodionov 

había sido puesto en control total ce la operación por oroenes oe 

Vazov, violando la constituc10n sov1ét1ca. Además, culpaba a 

V1ktor Cnebr1kov -exd1rector de la KGB y miembro del PolitburO-
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de haber transmitido las solicítudes de refuerzos m1l1tares en 

Georgia con su aprobación Chebr1kov -como se mencionó 

anteriormente en el apartado 5.b fue removido del Pol1tburO y 

uno de los pretextos fue precisamente 

clara" en los sucesos de Georgia. 

''participación poco 

El descontento en esta república no se apaciguo y a 

principios de noviembre de 1989 se llevaron a cabo varias 

manifestaciones en las cuales se pedía la formación de un 

eJérc1to georgiano independiente, el cambio de autoridades y una 

nueva lnvest1gac1ón de la t"epres1on ocut"rida en abrilnu· 

Asimismo, en la capital de Georgia se ef ectuO una 

manifestación masiva para obtener el derecho de llamar a un 

re~eréndum por la tndependenc1a. La manifestac1ón concluyó el 5 

de noviembre, c::uando logró su propósitoc?2.)º 

Moldavia también se ha caracter1zado por movtm1entos de 

independencia y nacionalismo. El 7 de noviembre, nacional tstas 

moldavios obstruyeron el tradicional desTile militar que se 

celebra en Kishjnov para conmemorar la Revolución de Octubre, 

obligando a que se suspendiera el acto. El 11 de noviembre se 

agravaron los eventos de protesta, los nacionalistas se 

enfrentaron al eJérci to y destruyeron un piso entero del 

Ministerio del Interior. El Buró Politice del Partido Comunista 

de Moldavia, calificó al Frente Popular de la República de 

''desestab111zador" y de intentar derrocar al poder legitimo. 

Indicó que los hechos suscitados durante los festejos del 72 
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aniversat"'io de la Revoluci On B~lchevique significaba "un hec:ho 

sin precedente en la historia de Moldavia y de toda la Unión 

Soviética". 
<73> 

La policía local fue re-Forzada con mi 1 i tat"'es de otras 

regiones y se prohibieron las reuñiones. Pero los disturbios y 

protestas continuaron,.,,,. Debemos J"ecordar que Moldavia 'fue 

anexada tras firmar"se los acueydos de Yal ta, después de la 

Segunda Guerra Mundial. Pero continuaron las man1Testaciones en 

Moldavia. 1 .,~, 

El 14 de Noviembre, el Frente Popular de Moldavia difundiO 

volantes pidiendo Ja renuncia del Politburó del Partido Comunista 

y del Gobierno Local. Asimismo, un comité civil amenazó con 

decretar una huelga en toda la República si el Gobierno de 

Mol da vi a no renunci aba<?es>" 

Mientras tanto, en el Báltico, los movimientos nacionalistas 

cont1nUaban. A pesaY de que el Partido Comunista en un documento 

sobre Política Comunista di fundi o en septiembre de 1qa9, habi a 

hecho concesiones a las YepúblJcas, tales como autorizarles la 

posibilidad ce que solicitaran su ingreso independiente la 

Organización Internacional del Trabajo y a la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

tUNESC0>,
77

,¡ éstas conceciones eran tímidas e insuficientes. Y 

cada república báltica ~orceJeaba con el poder central. 

Estonia propuso una ley electoral Que restringía el derecho 

de voto a residentes que hubieran vivido por lo menos dos años en 
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la República. Sin emba,..go. el Kr-eml1n pr"es1onó oara Que se 

anulara la ley y lo logr-oe7
8
). Pero el Fr"ente Pcpula,.. Eston10, 

encabezado por' el Dr. Lennart Mer:, continuó y agudizo su reclamo 

de independencia política. Incluso, solicitó un referendum para 

este propOs1to.t 7 o• 

La pos1c10n de los nacionalistas de Estonia, las demas 

repúblicas sov1et1cas: se r"esume en pet1c1ones de independencia, 

autonomía, democracia, descentralizaciOn y conservaciOn de las 

costumbres y los valores cultu,.ales regionales. Esto en toóos los 

ámbitos de la vida social" oolítico, econOm1co y cultural. Como 

señaló MarJu Laur1stin -conoc1da soc10loga de la Universidad de 

Tartu en Tal l i nn-:" Los sondeos lo demuestran, es la voluntad del 

pueblo estonio ser un pais indepenciente",
901

• El 12 de 

noviemb,.e, el Pa,. lamento de Estonia adoptó una resoluc10n 

mediante la cual decla,.aba ilegal la anexion sov1ét1ca ce 1939. 

El documento fue ap,-obaóo po,. 188 votos contra q, pero 55 

diputados de or1gen ruso y miembros del Mov1m1ento Local de 

Igualdad de Oe,-echos, se negaron a part1c1oar en la votactOn y 

abandonaron la sala Oe ses1ones,
80

• Moscu r'esponc10 a este hecho 

a través oel general Dmltri Vazov, Min1stro de defensa, quien 

cal 1..ficó los mov1m1entos nacional is tas como Tue,.zas 

''extremistas y separat1stas'', 

La Republ1ca Báltica de Letonia -por su pa,-te- tamb1en 

proclamo su independencia, oesconoc1enoo los trataoos susced1Cos 

por Stalin y Hitler en 1929. El Pa,.lamento ce Letonia lo acerco 
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por- mayo,-1a,.
2

_1 La proclamactón.era sunilar" a la de Est.on1a, y 

se había venido gestando paulatinamente. el 6 de octubr"e, Oain1s 

Ivans, Pres1oente del Frente Popular" Letón, y d1putado electo en 

el Soviet Supremo había declarado que era necesa,-1a la autonomía 

y señaló que la independencia real se alcanzaría en un plazo de 

c1 neo años.,8311 

Tambtén, lvans señalo Que Ucr"an1a p,-onto se alzar'i-a en favoY 

de su p,-opio mov1m1ento nacionalista. pediría ayuda a los 

Estaoos Unidos, algo di~íctl de concebir hace un año o más. 

El 11 de octubre el Frente Nacional de Letonia solicitó el 

rechazo oel s1stena un1part1d1sta 

1 nmedtata de la ,.egl ón(a..i. 

y la óesmilitarizaciOn 

Los sucesos 1nd1caban que en el corto plazo el PaYlamento 

LetOn proclamaría su independencia y asi ocurrto. 

En Lituania la s1tuac10n era s1m1lar a otras repúblicas del 

Báltico·. El 29 de octubre, nac1onal1stas lituanos efectuaron 

man1f"estaciones Que proclamaban el rechazo a servir en el 

Ejército~851 • Y en noviembre el Parlamento Lituano preparo 

ref"eréndum de independenc1ac•CSl" 

El Kremlin reacc1onO una vez más con declaraciones ''p1d10 

la~ repúbl!cas 9~1t1c~s Que derogaran las leyes la l"ef"er'énda 

ow.e promovían su lndependenc1a,871 • 

Y en noviembre de 1989 continuo la tens1on entre armenios 

a:erce1yanos to a=ar1esJ. El conf"l1cto cont1nuaoa y se nabia 

llevado a la telev1s1on. Y Moscú tomo una decisiOn respecto 
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este con.fl1cto intel"'étn:ico: d1solv1ó el Com1té Especial de 

A~~1n1strac1on de la Reg1on y restableció -aunQue de mane~a 

limitada- la soberanía de A::er'betyan sobre Nago,..no-1<a,.-abaj, lo 

cual. lejos de resolver" el probl~ma, pr-ovocó eI enoJo de a1"men1os 

y aze,..beivanos: hubo manifest¿¡c1ones en ambas repUt>l 1 c:as, 

Yechazendo la ,..esolucióniaa
1

• 

Pel'"O cur1osamente 1 en Moscú nació un movi.m1ento 

parlamentario para defender los tntereses del grupo étnico r"uso 

ímayoria en la URSS). Una re$puesta para contrarrestqr los 

movimientos nac1onal1stas de ~ndependenc1a y el 

nac1on<ilismo r•uso1~. 

Sln embargo, a finales de 1989 -concretamente en el mes de 

diciembre-, los movimíentos nacionalistas C:f"'eciercn y se 

agud1 :aron. 

Estonia solicítO una mayor dependencia economica. esto 

mot1vo una leg1slac1on que permitla a los repúbl1canos abr"1r sus 

propjos canees comerciales y emitir su propia moneda. pero para 

los estontos se tr"ataba de utia medida superfic1alu>o>.. En 

L1tuan1a la cr1s1s nacional 1sta se hizo más fuerte, EJ 20 de 

01ciembre. el Comi~é Central del Partldo Comunista oe Lítuania 

votó POI" abr'umadora mayoría en favor' ae independizar-se del 

Gorbachov fue declarar que el necho era llegal porque violaba los 

esLatutos oel PCUS y aec1d1ó v1a;ar a Ll tuan1a • ,,,., En esa 

de 1989, una 
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manifestación masiva para apoy~r la decisiOn de romper con el 

PCUS. La manifestación se realizó un día después de las 

declaraciones de Gorbachov
1
"'3). El Primer Secretar10 comenzó 

preocuparse muy seriamente por la situación y declaró al Comité 

Central del PCUS que si no se actuaba, la URSS se encaminaba 

deliberadamente hacia su desintegrac:ióncP•>" 

Diputados del Pueblo declaró que Stalin y 

El Congreso de 

Hitler habian 

consptradc para dividir Europa Oriental en esferas de 

influencia antes de la Segunda Guerra Mundial. El Congreso dijo 

que el pacto secreto entre los dos líderes violó "la soberanía e 

independencia'' de otras naciones. La legislatura condenó los 

protocolos secretos al Tratado de No Agresión Sov1ético Germano, 

suscrito en 1939. Los d1putados calificaron los protocolos, que 

incluian un mapa que delineaba áreas de interés para la Unión 

Sovtética y para Alemania, como "legalmente lnsostentbles y nulos 

desde e1 momento en el Que fueron firmados"°(~) 

Sin embargo, aunque el Congreso declaró que los protocolos 

no tuvieron base legal, el Kremlin man1~estO que esto no tenia 

relación con las actuales fronteras sov1ét1cas
1
PCS>. 

El movimiento independentista lituano provoco a pr1ncipíos 

de 1990, la convocatoria .de un pleno extraord1nar10 del Com1tc 

Central del Partido Comun1sta de la Unión Sov1ética en el cual se 

critico al Partido Comunista Lituano cor su decis10n de 

independizarse, pero este logro que el PCUS no adoptara ninguna 

medida hasta que Gorbachov acusó a los comunistas lituanos de 
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propiciar la desintegración del Partido y poner en peligro a la 

Per"estl"oika. 

Gorbachov se reunió el 4 de enero con Algirdas Brazauskas, 

Jefe del Partido Comunista de Lituania, para discutir la 

situación, sin lograrse algo sumamente concreto o al menos sin 

e>epresar lo públ i camente,
97

>. El 6 de ener-o, lideres 1 i tu anos 

favorables a Moscú se reunieron con Gorbachov para expresar su 

apoyo a que se mantuvieran vínculos con el PCUS
1
"8,• Gorbachov 

tuvo que tYasladarse el 11 de enero Lituania y ped1 r 

comprensión para la Perestroika y calma. El Presidente se 

dirigió a los lituanos para llamarles la atención y dijo qua 

"nunca han vivido una auténtica democracia par'a aprender a vivir' 

unidos como un gran Estado Tederado 1 como siempYe debió haber 

sido''c~,· Mi Jai l Gorbachov exhortó a superar la i ncomprensi On 

y la falta de claridad, así como a no perder la fe en que los 

pueblos pueden ponerse de acuerdo: "No huyamos de la federacion, 

rehagámosla de tal modo que cada pueblo se pueda sentir dueño y 

colaborador'" en pie de igualdad con los demás pueblos". 

Oe hecho, Got"'"bachov pl"'"oponía que la URSS se convil"'"tiera en 

un Estado Federado. También, Gor'"bachov destacó que, ante el 

aumento de los pt"'"ocesos de descentralización en toda la inmensa 

Unión Soviética, el Pal"'"tido Comunista de este pais de servir como 

fueza política capaz de aglutinar, capaz de concentrar" toda ol 

potencial intelectual y científico. En este sentido, especificó: 

"Sin embargo, su actividad debe seY l"'"econcebi da. Debe 
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plantearse de un nuevo modo el, tema de la independencia de los 

partidos comunistas de las repúblicas en el seno del Partido 

Comunistas de la Unión Soviética". 

El tono de Gorbachov se iba haciendo más suave". de "duros" 

discursos pasó a la concertación y a una actitud más flexible. 

el 12 de enero, el Presidente y Secretario General del PCUS hace 

una declaración sumamente trascendental: se pl""onuncia 

conceder a las 15 repúblicas soviéticas su soberanía y delimtar 

al máximo el centralismo político. Gorbachov propone un debate 

nacional para que las repúblicas decidan su situación y dijo que 

el Parlamento Soviético estaba estudiando un proyecto de ley que 

regulará la relaciones entre la Unión y las repUblicas que desean 

independizarse, al apelar al mismo tiempo a la unidad del pais y 

al Partido Comunista. 

Se mostró en favor' de la "autonomía de las repúblicas 

soviéticas, pero dentro de una Unión Soviet1ca renovada. 

"Debemos conceder a las 15 l"epúblicas soberanía, y delimitar 

al máximo la intervención de la Unión en sus decisiones 

políticas, sin embargo se mostró contrario al desmembramiento del 

pa:i:s, porque constituiY:i:a algo "que acarrear"ia serios problemas 

no sólo a nosotros sino a todo el mundo".u.o0> 

S1n embargo, los líderes lituanos considerar"On la 

declar'aCión como "decepcionante" y "demagógica" y continuar"on 

poniendo la ''llaga en la her1da''. Tal pareciera que la demanda 

por la 1 ndependenci a no cesat"'auou• 
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En Letonia la s1tuaciOn también se volvió critica: el 28 de 

dic1emore de ¡q9q, el Soviet Supremo de la RepUDlica de Letonia 

apYob6 el1m1naY el articulo sexto de la ConstituciOn Soviética, 

el cual proclama el monopolio del poder polit1co por parte del 

Pa,..tido Comunista de la Unión Sov1éticau02,. con el lo Letonia se 

unian a Lituania en su afán de pluralismo polít1co. El 11 de 

enero de iqqo, el Soviet Supremo de Letonia aprovó un articulo 

nuevo que permite la fundación de otros partidos y deroga los 

pYivi legios oel PCUS. 

Pero los problemas mayores ccurr1eron en Azeroe1yán. 

Después de una "tensa calma" a finales de ¡qgq, el 30 de 

diciembre comienza de nuevo una serie de incidentes violentos 

entre armenios y azeYbeiyanos <azeriesl, y entre éstos y las 

fuerzas públicas. Ese día, en la ciudad de Dzhalilabad, turbas 

enfurecidas de azeries expulsan violentamente a la dir1genc1a del 

Partido Comunista, a policías y funcionarios, luego de Que un 

policía disparo a manifestantes nac1onal1stas
110

!n· La disputa 

entre Ar"menia y Aze,.beiyán por" la Reg1ón de Nagorno -Ka,.-abaj se 

volvió a recrudecer. El 2 de ene,-o de 1990, un grupo de cadetes 

encargados de custodiar un convoy de autobuses Que recorría la 

ruta entre Adgam y Shusha dispara contra un grupo r"evoltoso de 

la frontera de la URSS con Iran, 

millares de residentes de Aze,.be1yán comienzan manifestarse 

e~1g1endo su separac1ón Ce la Un10n Sov1et1ca y su tncorpor"acion 

a Irán. Incluso se nabló de que destruyeron 790 kllómetros de 
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barrer"as ;:ronterizasuo5.>" El GotJie,.no Soviético dec1d1d enviar 

r"eserv1stas para intentar controlar" la situación. La si tuac1ón 

cont)núa vtolentAnoose y los musulmanes Cmayor"ia en Azerbe1y~n) 

comienzan una ~1rtual guerra ctvil con los ar"menios cristlanos 

que viven en Azerbeiyán (minoríal,io&i 

11 ore acc:eso a l rán
11071 

Los musulmanes Demandan 

El 10 óe enero, el Frente Popular oe Azerbe1yan or"gan1~a una 

concentración de med)o m1llon de personas en la plaza central de 

Bakú, para ex1g1r la dism1nuciOn del gobierno de dicha república 

y las autoridaoes del PC local, encabezaoas por N. Vezl,-ov, 

Primer Sec:retar10008,.. La lucna contta Annenia se r'eCYudece y 

el J:J óe enero, un Qt"upo de nac1onal1stas azerbeiyanos toman 

eOlf1c1cs públicos, un cuartel pol1c1aco y la sede del PartJdo 

Comunista en la ciudao de Lenorán. En Bakú azerbeiyanos atacan 

t>arrtos armen1os y hay víctimasuo~· Los azer-betyanos estaban 

oec,~1tlos a presionar para ~ue Nagorno~KarabaJ fuera declarado 

terY1torto de su República y algunos 

independencia con respecto a la URSS. 

busca Y la 

El c:on.flicto se había ln1c1ado en Nagorno".""KarabaJ, después 

se e~~endló a las c:udades áe A?erbely~n Que poseen ~rentera con 

Armenia y luego prácticamente a toda la repUDl1ca. Los 

azeroe1yan~~ cont1nuaron en su lucha contra armenios y la +uerza 

pUol 1c.a en di ~erentes cu1 oaaes: ~:.l. rovabad. Sh.aum1<1n, Janl ar. 

Khanlar y BalU. Miles oe a~men1os (m1no~ía en los ctuoaoesJ 

nuyeron a c1udaoes de 
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El Presid1um ael Soviet Supremo decretó el 15 de enero el 

estado de emergencia en la zona. El MinisteYiO del Interior" 

dispuso 11,000 soldados, marinos, miembros de la KGB y policías 

para vigilar el con·Flictousuº 

El 17 de eneYo de 1990, la situación se tornó mas critica y 

las direcciones de los ministerios de Defensa e lnter1or, así 

como la KGB, dieron inst,..ucciones de utilizar las armas en caso 

necesar'iOu:u,· 

El 18 de enel"'o, MiJail Gorbachov Justi.fic:ó el envio de 

unidades militares y llamó a los agitadores nac1ona11stas: 

"e)(tf'emtstas, vándalos y delincuentes". Asimismo, señaló a la 

transición de formas obsoletas de admin1straciOn a nuevos métodos 

politices, económicos y sociales totalmente l"evoluciona1"1os<U!)' 

El 20 de enero, algunos ciudadanos organizayon un bloqueo en Bakú 

para impedir el arribo de las tropas, a lo que el ejército 

J"espondtó dando un plazo de dos horas para que se Quitara el 

bloqueo, después actuo y abrió ~uego. El operativo para quitar 

al bloqueo deJO un saldo de poco más de 200 muertosut•>' 

IYan apoyó con declaraciones a los a~erbe1yanos Que ya no 

sólo demandaban solución al asunto de NagoYno-KarabaJ sino 

independencia totalcu:u' 

GorbachoY Just1fic~ el uso oe la fuerza y cal1fico a la 

situactdn como "orgía de nac1onal 1smo absurdo" 
U.J.d) 

en 

Najicnevan, la mayoría musulmana declaro su 1noependenc1a y hubo 

enf,..entamientos "º" el EJérc1to, muriendo decenas de 
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azerbeiyanos. En otras ciudades de Azerbetyan la situación fue 

stmilaru.
171

• El Frente Patriótico de Azerbe1yan llamo -el 21 de 

enero- a una huelga general indefin1da en la república, la mas 

importante regiOn petrolera del país donde se concentra 60 por 

ciento de la maqu1nar1a utilizada para la extracc10n del 

hidrocarburo, en protesta por la ocupactOn de Bakú por parte oe 

las tropas soviéticas.u.un 

El Parlamento de Azerbetyan aprobó -el 22 de enero- una 

resoluctOn para separarse ce la URSS si en 48 horas no 

ret1,.-aban las tYopasutP>" El 24 Ce ene,.-o, fuerzas sov1et1cas 

bombardearon el puerto oe Bakú para levantar el cerco naval que 

prevalecía y ante la amenaza hecha por los capitanes de los 

buques petroleros de dinamitar sus naves si el eJército Soviético 

no se retiraba de Azerbeiyanu.
20

,. Las pl~ticas de pa2 ent,.e 

armenios y azerbetyanos se suspendieron y fueron enviados 

miembr'OS de Politburo a dialogar -entre ellos Ligachov-
1
uu' 

Respecto al envio de tropas a Azerbeiyan, los conservador'es 

no hicieron -abiertamente- declar'actones, per'O los 

ultra-refo,.mistas se manifestaron en contl"'a: el Ql"'UpO 

1nterreg1onal de diputados, dtr1g1dos por 8orls Yelts1n, declal"O 

que la dectsiOn se había tornado a ''puerta cerrada y espaldas 

del pueblo"'u
22

). Para los ultra-reformistas el hecno constituyo 

una desv1ación en la Per'est~o1ka. El 26 de enero, el m1n1ster10 

de Defensa advirtió que estaba dispuesto contlnuar con la 

represión si los Azerbeiyanos mantenian su conducta combat1va. Un 
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dia después, el Frente Popular ~e Azerbeiyán dió a conocer una 

propuesta de pacificac26n en la Q~2 demandaba el retire !nmediato 

del EJén:ito RoJoun•' Les nac1ona11stas de Azerbe:.yén estaoan 

preoarados para la guerra de guerrillas. El Gobierno óe la URSS 

respond1ó que solo negociaria s1 los nacional:stas ~eponian las 

armas y term1natan con la ''1nsurrecc16n'', 

Resulta~a ev!Cente c:oue el K1•emlln no cederla., puesto que s1 

lo hacia, otras repUbl1cas pedirían independencia total. AdemJs, 

el sum1n1stro de petróleo se po~d~ía en riesgo. De necho, la 

producción petrolera d1s~in~tO a consec~encia ~e la crisis en 

AzeYbeiyáncn••' 

A finales de ene1·0 de !990, se in:c1ó un diálogo entre 

dir"igentes de Ar'men1a y Azerbeiydn en la ciudad de Riga, 

LetoniauJ::s)" La s1tuac:iOn entró una ''tensa calma'' y se 

mantenía la ocupación del EJé1·c1to Soviético en todo Azerbe1yán. 

Los sucesos h~c:eron que Sorbacnov se ''tambaleara··: incluso en 

Occidente su,..gió el ,.-urr:::w seor-e que el líder habia renwnciado, lo 

cual fwe desmentido~~~ el Partido Comunista y el Min1ster10 

Soviético ce N:elac.lones E)';tel"lOl"'es • 
U.2.6) 

La c!"'1s1s d1s~; ~,·6 1 Gc~oacnov superó el obstáculo. S1n 

emtargo, en ~ualqwler momento puede recrudecerse. No Ceoemos 

un crlgen religioso que data de sigl.:Js atrás {por eJemplo, en 

:gq~-1896 los otomanos mataron una gran cantidad de armenios y 

durante la P1·!mer'a Gue,..ra Mundial un desalojo de ar"men1os en 
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zonas Tronter1zas con los musulmanes costó entre 600 1 000 un 

millón de vidasu:n~· 

Cabe señalar que los conflictos orJgínados por el creciente 

nactonal1smo en las r"epúbl1cas mencionadas se debe en parte a Que 

hay diTerencias significativas en el bienestaY y la calidad de 

vida entre ciudadanos soviét1cos que per"tenecen a repúblicas 

dif"eYenc1as económicas, ideolog1cas V 

culturales han hecho diTic1J el proceso de cambio social~ La 

tradición del comunismo -como esquema social e ideolOgico- no 

comenzo igual par"a todo el pueolo soviético. Ademas, cuando un 

sistema social es más cerrado Que abieYto <of..-ece menor 

posibilidad Ce retroalimentación), acumula mayor "energia social'' 

y cuando se ab,..en canales para Yec1bir retYoalimentación, esta 

energía escapa con una Ngran fuerza" y sin d1recc1ón de~jnida. 

Tal parece se,. el caso de la URSS hoy en día. La r'evista "Oer 

Spiegel de Hamburgo" lo plantea asi 11z91 : 

"Las c1n:unstancias y sucesos Que están 
teniendo lugar en la Un1ón Soviética, 
pr1nc1palmente porQue na se p~eseto atenc1on 
a candentes problemas econom1cos ysociales 
du,.ant.e decadas y ante cua1Qule1' 
mani~estac1ón independiente se Yecurr10 a la 
v1olenc1a para sojuzgar a los inconformes, 
tienen hoy su contrapartida de v1olenc1a aUn 
m~s granee Que los su~rlmlentos de pueblos 
enteros. El problema de las nacionalidades· 
en la URSS amenaza la establ l 1 dad del impel"'lO 
pací-f1co; los propios mil ttantes del partido 
político con más m1embros en el mundo, 
amenaza con de5barata~~c y explotar en 
in~1n1oad de célwlas indopend1entes: los 
problemas economicos no parecen avanza~ a una 



solución positiva y las carenc1as son cada 
día más notables y extensas". 

20& 

~.e Cambios aocialea del Subsistema Político y la demanda de 

lA opinión p~blica por democracia y apertura. 

~.s.1. La orientación al subsistema proviene de M. Gorbachov. 

El subsistema polít1co de la URSS desde el surg1mtento de la 

Perestroika hasta finales de 1989, se ha caracterizado 

esencialmente por aspecto: las directrices y el rumbo 

prov1enen de un solo hombre: el Secretario General del Partido 

Comunista de la URSS. Solamente él define el camino a seguir. 

Como menc1on6 en el apartado 5.6,, los conservadores han per"dido 

fuerza y su influencia es cada vez menor. En todo caso, los 

''radicales o ultra-reformistas·· son los únicos Que han ejercido 

su influencia. Los conservadores nan sido minados tr"avés de 

su actividad politica se limita discusiones 

verbales. Como menciona el oer10dico ''The Economist'', 

"M1Ja1l Gorbachov ha sido capaz de 
mantener el equtlibrio por un lado a los 
conservadores contra los radicales en el otro 
extremo de la vara. El problema es que, 
mientl'as más se carga la vara hacia el lado 
de los radicales. En algUn momento Goroachov 
se ver~ obligado a decidir entre recuperar el 
equ1librto 1ncl1nando la vara hacia los 
consel'vador"es, o mantener el rumbo camb1ando 
el centro de gravedad para acercarlo a los 
r-ad1cales". 

(130> 
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El Grupo ele Gon:;acnov tier.e el c=r.tr:¡l to:.a.l oel sut:isist.e.;:a 

pol1t1co. Un e;emolo lo es el s1gu1ente: a or1nc:101os ce octuo,-e 

óe 1989, se somet.10 a d1scus10n en las ses1ones plenarias del 

Soviet Suoremo una ley que pron1bia todas las huelgas cor un 

periodo oe Qu: nce 1:1eses. El p,.-opOs1to oe la ley era muy claro: 

ayudar a que la Pe~estrc1~a no trooe:ara con orcolemas oe 

produc:c1or. ty proouct1v1cao>, que impidan el logro oe las metas 

econOm1cas. Los radicales o ultra-re~o~m1stas orotestaron, ellos 

c:ons1derar. oue la huelga es un oas i co de los 

traOaJaoores. Los conservadores simplemente 001naron que el 

Goo1erno ~eber·ia negarse a las pet1c1ones ooreras cesalent.ar 

las huelgas. La oec:1s1on f1~al ~a to~o Goroac~ov: se o~ohiben 

huelgas er sectores claves de la economía. Gornachov acumu~a 

cada dia más pocer para as1 continuar con su estrategia oc 

cambio. Y el nombre por el momento se encuentra scl1do a pesar de 

Que en v.ar1as ocasiones se ha c:orr.entaco sot-re la poslb1l1dad ce 

un ''Golpe de Estado'· Gor tiacr.ov su Aorr.1 n1str·ac1onuHJ' 

Incluso Sergue1 Gr1gor1ants, ~wn~ao~1· de la re~1sta of1c1al 

'Glasr.ot" declaro: 

··un Qolpe ce Es:ado en la Union Sov1et1ca 
es pos1ole o al menos lntentcs cestinacos a 
frenar el actual oroceso ce l1oeral1:ac1cn··. 

Gr1cor1ants. acrego que la oerestro1ka e5 
un ;;:!•·~vecto de -la "'-GB tSef·..,1c10 Sec1·eto 
Sov1ét1co> e tns1st1ó e~ la h1POtes1s, cue va 
aoelantar"a Jun10 er- Pa,..1s, oue los 
gP""av1s1mos 
Tbll1s1. 

l ne: centes 
ca:ntal ce Ge-cr g1a. fuercr, 

te!c:;u1ae1os oor la:. iiutot .c::ac2~ scv;e:.:cas. 
Los choques ten1an r.l obJet1vo ce 



encontrar un prete~tc para instaurar el 
estado de emergencia en todo el país. 

Según Gr1gor1ants, cuatro dias antes de 
los incidentes, los hospitales "habían sido 
colocados en estado de alerta", había sido 
aprobada una ley "con inmediata entrada en 
vigor .. autorizando aYrestos, los tanques 
estaban presentes en Tashkent y en Estonia y 
las ~uerzas especiales del Ministerio 
soviético del lnterioF ya había sido 
trasladadas a Tbilist. 
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Cuando se le preguntó a Stepan Kistlyov -corresponsal del 

per1ddico Komsomolskaya Pravda- sobYe sj la guerra civil podría 

estallar, él contestó: No sé. Depende del eJérc1to··. Y amigo 

del periodista añadió: "No se puede contar con ellos"u.32,. 

Pero -por ahora- el timón lo tiene el Camarada Gorbachov. 

Como mencionó el Director de la Central de lnteligencja Americana 

CCIA>,u•>• "MiJail Gorbachov controla con <firmeza el poder de 

Ja Unión Soviética y cuanto más se mantenga en el cargo habrá más 

posi bi Ji da des de que sus ref"ormas sobrev1 van". "Nadie esta 

siquiera cerca de desaf"iar el poder de Gorbachov. lo que pude 

definirse como su oposición est.a di luyéndose". "No enfrenta 

ninguna presión política" ·u.ui 

Gorbachov mismo ha reiterado que estA en control de la 

situación política pese presiones de conservadores y 

ultra-reformistas. o.3:n 

Por el momento, el líder sov1et1co tiene mayoría en el PCUS. 

Y este part1do sigue con~rolando la act1v1dad Polít1ca en la 

URSS. ,.,..., 
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s.e.2. Evoluc1on del subsistema polít.ico na eta el 

multipartid1smos la opinion pública p1oe expresarse por 

otros partidos y no sólo por el Partido Comunista. 

El suos1stema politlCO de la Un10n Sov1et1c:a 

e~per1ment.ado cambios llmitados. El PCUS continúa s1endo 

practicamente la Un1ca inst1tuc10n política con pr"esenc1a 

na.el cna 1. Aunoue nan 51.J.rg1 do ca nd1 datos l ndepcnd1entes c::iue han 

tr1unTado en elecciones populares; como el caso mencionado de 

Bor1s Velts1n -eleg100 con un 89X de los ~otos en su favor- o el 

c1ent.1f1co N1Kolai Vorontsov, cue se conv1rt10 en 1989 en el 

pr1mer m1n1stro no :omu~:s:a en la Historia de la Un10n 

Sov1et.1ca Pero el Pol1tburO y las pr1nc1oales inst1tuc1ones 
llil7) 

oe goo1err.o -ent1·e ellos el nuevo or-ganismo elector-al: el 

Cong,.eso de Diputados del Pueblo, con 225Cr miembros y que 

constituye el parlamento sov!et1co- s1guen integrados en su 

encone mayor1a por funcionarios part.1dar1os del PCUS. 

El ~spectro pol1t1co es óom1nado oor esta macu1nar1a. S1n 

embargo, com1en~a a gestarse un mov1m1ento s1gn1f1cat1vo en toda 

la Unión de RepUbllcas Sov1et1cas Soc1al1stas en pro del 

plur1pa1·t1d1smo. En septiembre oe 1989, sur-ge la Conferencia de 

los Movimientos Der:'locrat1cos ~e la Unión Sov1et1ca, con la 

par't1cipaciOn de 82 mO\i::.m1ent.os en 14 r'epubl1.::as,n•i los cuales 

pugnan por'Que se reconoican otr-as ~uer'zas ooli~1cas en la URSS. 

La C~nferenc~a se na vuelto un organismo sumamente cr-1t1co 

resoecto al Par-t1do Comunista y según nan anunc1aco 6~S 
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d1r1oentes, culminará en la formación de la AsociaciOn 

Inter-regicnal de Organizaciones Democráticas -partido opositor-. 

Este grupo de disidentes también propugna porque la Unión 

Soviética se convierta en una confederación de 15 repúblicas con 

autonomía nacional y cultural. Además, ha habido diversas 

manifestaciones públicas que buscan el reconocimiento oficial de 

la oposición e incluso mani-festaciones en contra del PCUS. 

Algunos líderes sindicales han señalado abiertamente ~ue es 

"necesario Que el Pyesidente del Soviet Supremo, cargo que tiene 

Gorbachov, sea seleccionado también por medio de 

generales, no por medio de un grupo de personas"
0901 

I ne luso -finales de 1989, ocurrieron dos 

comicios 

hechos 

s1gnif1cat1vos, los cuales revelan que aunque el PCUS es la 

fuerza política dominate, ya no es la única. El 25 de octubre, 

ocuJ"'riO lo que algunos críticos llamaron "una rebelion concertada 

en contra del control del Kreml1n"z El Soviet Supremo voto en 

favor de suprimir la dispos1cion constitucional que apartaba 

escaños parlamentarios para el PCUS y otras organizaciones 

pübl icas. La votacion -fue de 254 ccnt,.a as,.,.
0

,. Ya el PCUS no 

tend,.á lugares "asegurados" en el Parlamento Sov1ético. La 

votación desde luego, no ?Tecta la situación de los diputados que 

cumplen actualmente su periodo de cinco años. 

-además- que el Soviet Supremo es un organismo cada 

1ndepend1ente y plural. 

V en diciembre ce 1989, algunos grupos 

Esto revela 

vez más 

de op1n10n 
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solic1taron que fuera derogado el articulo se" to de la 

Const1tuc1ón de la URSS, que consagra el oacel rector del Partido 

Co~un1sta en toda la nación. El 7 ée dic1emcre, el Parlamento de 

Lituania derogó este articulo y sugirió un sistema 

plurtpartldista. Al dia siguiente, el Comité Central del propio 

Partido Comunista de Estonia se declaró en favor de dicha 

med1 da 
u.•u La reacción centr'al in.rr.ed1ata fue dada conocer 

por Pravda (órgano oficial de información óel PCUS>, quien señaló 

que sin descartar la eventual revisión del articulo se~to 

constitucional, el Partido debería mantener oapel de 

vanguarca ªu.•z>" Esto resultaba a 1 go 1 naudl to; nunca antes un 

medio de comunicación soviét1co había sugerido discutir el 

articulo que consagra al PCUS. 

La primera reacción de Gorbachov ~ue sorprendentemente 

tranquila: comentó que la Constitución podría ser reformada, para 

abrogar el articulo que proclama que el Partido Comunista es Ja 

fuerza rectora de la sociedad soviética. 

Sin embargo, también manífestó durante la reunión del Comité 

Central de Partido, que cualquier tentativa de los reformistas 

radicales por alterar el ritmo de los cambios estaría dirigida a 

"desmo,.alíza,. a los comunistas", y agregó que no permitiría que 

ocurriera. 

El 12 de diciembre, se inaguró el Segundo Congreso de los 

Oíputados del Pueblo, en el cual se ,.echazó debatir la posible 

derogación del artículo seMtO constituctonal: 1,138 votos se 
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opusieYon al debate, 839 votaron a .favor de éste y 56 se 

abstuvieron de votar <el resto no estuvo en el momento de la 

votación) .,
0

,, 

Por ahora, el PCUS es la fuerza mayoritaria, aunque como 

señala David Remnick editorialista del Washington Pos~: 

El Partido Comunista soviético no es, de 
ninguna manera, la única voz pol ít1camente 
.fuerte del país, ni es tampoco la mas 
radical. Sin importar lo que pueda decir la 
nueva cartera del par-tióO, las reformas de 
Gorbachov condujeron al surgimiento de 
innumerables fuerzas sociales y 
organizaciones que han influenciado el curso 
de los cambios, y que podrían haber obligado 
a Gorbachov a tomar una senda mas 
radical "u.•11:1> • 

Pero estas voces opositoras aunque han sido reconocidas, no 

han Yecibido -hasta el momento un apoyo formal ni económico, tan 

necesario para las campañas políticas. 

La actitud de Gorbachov respecto al multipartldismo ha ido 

cambiando. A mediados de 1989, llamó a cualquier discus16n sobre 

el sistema mult1partidista una "basura". Y a pesar de la rapidez 

con que ha cambiado su parecer en estos años, improvisado según 

lo e~igen los acontecimientos, es claro que Gorbachov no tiene 

planes inmediatos para poner fin al predominio del partido.U•CS> 

Aunque el prestigio del partido probablemente nunca fue más baJo, 

la organización es la mas importante base del poder de Gorbachov 

y la institución en que creció como politica. 

A finales de 1989 1 Gorbachov empieza a hacer declaraciones 
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··mas suaves·· sobre el tema. Primero acepta aue se estuo1en leves 

oara Cr'ear· nue· .. ::is ca,-t1dcs,u'7• y !uec;o acepta cue en ej .;uturo 

se discuta la convenienc:a del artículo sexto de la Const1tuc1on 

Sov:ética. No la acepta oor el mc~ento 1!98Sl ~ero ceJa ent··evei· 

la pos101l1oad ce nacerlo en rnavo ce ~990. 

El FCuS, cue se 1n1c10 como el Partioo Social Oemocrata ~uso 

tSolchev1oueJ y cue extend10 su negemonía po!it1ca tocas las 

repübl1cas \nac10 en la RepUbl!ca Rusa y crec10 acareando la 

URSS>. se ha caracterizado mas por la un1oao cue por la 

democYac1a y na Jugado un papel oec1s1vo en la Historia ~e la 

Un1on Soviética. Actualmente, este se mantiene vigente. Go1·cacnov 

mayoría ce sus miembros la nan apoyaco. Pero su concepc1on de! 

cambio ha r"esultaco a~bigua. En no~iemore. traves ce Pravoa 

n1~0 un llamado para acelerar las refo1·mas cero califico de 

oel1g,-osos tanto a lo~~ in'::en!os oat"a oetene,-los co,~o los 

intentes pe,- salta~ etapas Esto es ambiguo 

y denota una o~s1cior. mode1·a.C!a: no se comor"cmete cor, 

ultra-reform1stas o conservadcres. Y -en ocasiones- se na 

convertido en un oostáculo al ca~b10. En septiembre Gortacno~ 

declar"6 -hablando a nombre Ce los 12 inteqrantes oel Pol1tburó-

ante la rao10 y telev1sion nac¡ona! =~e: la oec1s10n oe aoelant.6r 

en seis meses ia realizac10n ~e! Cong~eso part1dlst.a. pre~1stc 

la r.eces1oae! ce 

·,.-er.o ..... ar completamente toda la est,.uct.ura oel oart.1do 
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introouc1r sangre nueva en toc;ios los n1veles". 

El PCUS debe ac~uar oe noy en acelante de una manera creaoora 

-; activa, porque llegó el momento ce poner f1n a las traoas que 

colocaoan las v1eJas estructuras v terminar de una vez para 

siempre con las reglas caducas cue nada t1enen cue con la 

perestroika. Incluso. Goroachov se~aló cue ''la perestro1ka la 

glasnot han ln1c1ado procesos y movimientos autónomos ~rente 

los cuales el Pa~~1do está cemas1ado 0~1dado oara reaccionar ante 

la enorme riqueza ce las ¡ceas innovat1vas que se elaooraron en 

el curso de la perestro1i<a,.. <Los camtnosJ son lentos en 

ceter'tr.l naco nümero de un1 da des del par·t1 do, entre algunos cuacros 

y comunistas". 

''frente a ésto, perdimos una gYan op0Ytun1dad ••• necesitamos 

de manera v1tal una nueva in1clativa, una act1 tud tic o 

enpresar1al en la que se aplique la creativ1oad en el tYaba;o. Es 

absolutamente necesario abandonar el habito de espeyar 

instrucciones de arriba en todas las cuest.1or.es ••• es necesa,-io 

desaYYollaY la independencia··. 

En cambio, paYa Pravda el "PaYt100 es ne~esa,.10 par'a la 

Perestro1ka, un PaYtlCO Yenovado, activo Y Tuer'te" , 1 ~0 ,. 

El PCUS es curiosamente cuna -y al m1smo tiempo- fYeno del 

cambio. Ha sido objeto de puygas / convulsiones. Una mas aunada 

a las va ~en:ionaoas en apartados anteY1ores. fue l~ ce Lev N. 

Za1l..ov, Jefe ::!el Part~ éo Comunista ée ~oscU. cu1er1 el 2b oe 

nov1emore de 1989 fue relevado de su Car'QO y el PC\JS "t,...ato· de 



presentar el cambio como un ascenso. 
usv 

21~ 

Adem~s, el PCUS goza de una baJa credibilidad entre algunos 

sectores de la poblac16n soviética y algunos de sus miembros, 

sobre todo los obrerosl.l:JZ>º Y la Organizac10n Juvenil Comunista 

Soviética <KomsomoJ) perdió unos 10 millones de miembros en los 

últimos cinco años, informo hoy el semanario sooesednik, que 

responsabiJ1zO la "crisis general" la pérdida de 

miembros.<•!SJiU Entre 1988 1989, cuatro millones de jóvenes 

abandonaron las ~ilas Komsomol, en tanto la agruoac10n espera 

recuperarlos con cambios en su estructura, sobre los Que tratara 

en un congreso programado para abrll de 1990. 

Los acontecimientos suscitados durante diciembre de 1989 

indican que MiJail Gorbachov ha modiTicado su actitud inicial de 

rechazo al multipart1d1smo. Parece aceptarlo y estar dispuesto a 

derogar el artículo sexto constitucional. Pero no desea hacerlo 

de "golpe", sino paulatinamente, poco a poco. 

Las señales que est~ enviando para este camino se han hecho 

cada vez m~s claras; parece que quiere que el partioo, no el 

Congreso Nacional, plantee la cuestión de la categoria del 

partido y su monopolio del poder.u.!l•> 

Esto podría hacerse primero en una reunión especial del 

Comité en Jos primeros meses de 1990 donde el asunto podria 

introducirse por primera vez e iniciarse el curso del debate como 

un paso prel1m1nar para el gran consejo de partidos en octubre, 

donde son posibles toda clase de cambios. Hacia ~inales de 
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di ciemb,..e: Gorbachov ha pe,.mane.ci c:o en Ja po5tura que le gusta 

estar, Tuetigando tanto a la derecha como la izquierda, 

bloqueando a la minoría liberal del Congreso que est~ urgiendo a 

dirigirse m~s aprisa hacia el pluralismo, sólo tres días después 

de resistir los embates de anti-reTormistas reaccionarios en una 

reunión a puerta cerrada de la Je,.arquía del partido. 

Como menciona un articulo de Bernard Guetta en Le Mondes el 

muJtipartidismo comienza a discutirse y esto es algo 

El pronóstico parece indicar que aunque 

hasta el momento no se han dado cambios sign1~ícatívos dentro del 

subsistema político de la URSS, éstos ocurririan durante 1990, 

especialmente en el marco del XXVII Congreso del PCUS. Y tal vez 

al camb10 político mds destacado se,.c1 el inlcio de un sistema 

electoral mult1partid1sta. Según la opinión de Francia X. Clines; 

"Go,.bachov est.1 ponierido el escena,.10, po,. 
lo que cuando quite -fc1cilmente del poder al 
partido, parecerc1 como si no hubiera hecho un 
gran acontecimiento" 

Durante su visita a Lituania a mediados de ene,.o de 1990, 

M1Ja1l Gorbachov e~preso abie,.tamente su disposición a aceptar un 

sistema multiparttdista, aunque afirmó que no constituye "una 

cura milagrosa" para la Unión Sov1éticau~· El hecho re.fuerza 

lo comentado anter1ormente. 

Este camb1o político hacia un sistema multipart1dista seria 

consistente con los cambios Que ocurrieron en Europa Oriental: 

1.- La dest1 tuci ón de Zhi vkov en Sul gari a <como Prest dente del 
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país Y como Secretario General del Partido Comunista Búlgarol 

después de 35 ar;os de gobernar a esta nación. A esta 

destitución provocada por el Parlamento Búlgaro Gorbachov 

declaró Que representaba "la renovación redtcal de la 

sociedad". La destitución como Líder del PC oc:urr1ó el 10 de 

noviembre de 1989 y como Presidente el 17 de noviembre ..,,.,, 
2.- El establecimiento de un sistema multipartid1sta en Hungría, 

Tirmado por el Partido Comunista y sets grupos opositores: 

el Foro Oemoc:rattco Húngaro, 
Independiente, Partido del 
Sociedad Bajesy-Zsilinszkt, 
Demócrata Cristiano del Pueblo, 
Demóct"'ata Social,

158
> 

el Par"tido 
Pueblo, la 

el Partido 
y el PartidO 

3.- El derribamiento del Muro de Berlin en la República 

Democrática Alemana, la destitucion del Gobierno presidido 

por Erich Honecker tcasi un mes después que éste habia 

ordenado la represión de manifestación de manifestantes Que 

demandaban reTormas políticas, el 9 de octubre de 1989>U.:501. 

y la apertura de cruces fronterizos -el 10 de noviembre de 

1989- entre las dos Alemanias. Dia histórico, cuyos 

antecedentes inmediatos se remontan al momento en que miles 

de alemanes comenzaron a emigrar a Occidente principalmente a 

través de Hungría y ChecoeslovaQuia, durante la primera 

quincena de septiembre de 1989u60,. Respecto a los cambios 

en la Alemania OemocrAtica Gorbachov declaro -en un mensaJe 

enviado al Presidente de los Estados Unidos de Norteamerica, 

George Bush, que apoyaba los cambios ocurridos en Alemania 
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Oriental y expresaba su de~eo de Que la situación continuara 

en paz, ademas de aprobar la apertura de fronterasucw• 

4.- El arribo de Tadeusz Mazowiecki al/Cargo oe Primer Ministro 

de Polonia, siendo el primer jeTe de Estado no comunista en 

muchos años en el bloque oriental y que recibió apoyo público 

de Gorbachovl&dJ:•" Incluso la Untdn Soviética le "otorgó" 

autonomía pol ittc:a a Poloriia
0
,.). 

~.- La renuncia de Ladislav Adamec como Primer Ministro de 

Checoeslovaqula 1 a raíz de presiones eJercidas por grupos 

opositores no comunistas, y la llegada al cargo de Mairan 

Cuando Vaclav Havel, c:onoci do 

opositor checo, habría declarado que serla muy dificil que en 

su país se vivieran l'"'e.formas polittcasude:J" 

6.- Las raTormas politicas y económicas que se vivieron a Ttnales 

de 1989 en Yugoslavia y los movimientos independentistas 

i nt·e,.nosttd<S>. 

7.- El brusco cambio de poder en Rumania ccn el derrocamiento, 

Juicio politice v ~us1lam1ento del líder comunista Nicolae 

Ceauseacu (M~~imo dirigente politice y Oel Gobierno Rumano>; 

la provisional llegada al poder por unos cuantos dias de 

Corneltu Manescu lreTormista) y la designación posterior de 

Ion Iliescu como Presidente del Nuevo Consejo de Gobierno -en 

espera de unas pró~imas elecciones democr~ticas-, planteadas 

inicialmente para abril de 1990 • 
U,6') 

Después de una 

sangrienta represidn militar a los opositores que costó mas 
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de 2000 vidas y cuando Ceausesan ~eclaraba -en una visita a 

Jran- que "habría estabilidad" en el v1no una 

rebelión de parte óel ejército y fuerzas civiles que derrocó 

al mencionado líder. La URSS aprobó abiertamente las acciones 

del "Fr"ente de Salvación Nacional" que encabezó el movimiento 

en contra del Gobierno . "-
Durante 1qaq -y los años anteriores desde que la Perestroika 

fue formulada- el 9Ubsistema politice de la Un10n Soviética no ha 

mostrado grandes modi~icaciones. AunQue en 1989, se promulgaron 

-por ejemplo- leyes que 1nstauran el derecho a demandar a las 

age~cias gubernamentales cuando éstas no cumplan con su ~unción o 

actúen al marc;¡:en de las 1 eyesu;?O> y se na comba ti do Ja 

corrupctdn: el Tribunal supremo de la URSS condenó al 

e~ Presidente de gobierno de la República de 
Uzbekistán, Narma jonmadi Ju da i berdi ev, 
nueve años de trabaJos ~orzados, por 
corrupción y soborno;¡

7
u 

Pero son cambios menores. El panorama para principios de 1990 

puede resumirse así: el Partido Comunista de la Unión Soviética 

detentó el poder, es el único partido reconocido,es el subsistema 

político; pero el camino hacia el multipartidismo se encuentra 

abierto y en 1990, surgirán otras instituciones políticas Que 

comiencen a tener peso electoral, y a compartir el poder. Aunque 

su in~luencia sólo se empezará a sentir en el mediano plazo. 

Pero la demanda de la opinión pública en la URSS es 
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claramente la democracia. 
U7:Zl 

En el momento de estar mecanografiando esta tesis, se 

anuncio lo esperada: la derogaciOn del ar'ticulo se>eto de la 

ConstituclOn Soviética y la consecuente apertura a otros partidos 

polittcos. El Pleno del Comité Central del PCUS voto -el 7 de 

febr"ero de 1990- en favor de eliminar dicho articulo. Todos 

vo"t.aron pro (lncluso Ligacnov>. El Unico que se opuso fue 

Boris Yeltsin, además de una abstencion,
1791 

• 

~.9. Evoluc1dn del Sub•i•tema EconOmico y demanda• econOmic•• 

d• la opinión pública. 

~.9.1. ~· cri•i• •conOmica continúa 

Una de las razones que motivaron el cambio social en la 

Unión Soviética fue la crisis económica nacional. Y tal y como se 

menciono en el capitulo anterior, esta crisis habia sido 

reconoc:·1da pof" Mija1l Gof"bac:hov. Pero, a cinco años de que se 

expuso la Perestf"oika, ¿ qué cambios ha suff"ido el subs1stema 

económico soviético?, L cómo sido implantadas las 

concepciones económ1cas de Gf"obachov? y ¿ Qué resultados han 

ten1do?. 

En pt"1mef" tér"'mino, la crisis econOm1ca continua. Tal y como 

señala Oleg Bogomdov, 01,..ector del Instituto de Economías del 

Sistema Mund1al Soc1alista de Moscú -uno de los tf"es institutos 

economices más importantes de la URSS-: "La pYoducc1on pe,- cáp1ta 

de los alimentos ha caídou7•> Lo que ha provocado desabasto y 
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encarecimiento de los productos Agricolas. El ProOucto Interno 

Bruto es OaJO en relac1on a otras naciones desarrolladas: se 

ubica en la lista comparativa de naciones entre Grecia y 

Españatl
75

). El défic1t p,.esupuestal del sector pübl ice en 1988 

ascendió a 120,000 millones de rublos <esto representa 

aproximadamente unos s200,ooo millones de dolares}. Lo cual 

representa un déf1c1t estatal considerable. Aunoue en 1989, éste 

disminuyo tal y como se había planeaoo a 95,000 millones de 

rublos tmás o menos $160,000 millones de dOlaresl. La inflación 

en 1q99 es de 3% de acuerdo a est1mac1ones oficiales taunque 10% 

de acuerdo a algunos analistas económicos>. Y la URSS tiene una 

deuda e><terna incomoda: mas de 58,000 millones de r'ublos.u
7

d) 

La con~1nuacion de esta crisis, a pesar de la Perestroika, 

es reconocida por los gobernantes soviéticos. Gorbachov ha 

reconocido Que subsisten problemas críticos tales como el 

desabasto, la baJa productividad y una cr1s1s ec:onomica 

generalizada • 
U77) 

Incluso el canciller soviético Eduard 

Shevard~adze ha comparado la s1~uac:tón por la que at,.av1esa la 

Unión Soviética con la situación que vivían los Estados Unidos 

durante los primeros años de la Gran Depresión, hacia el final de 

los años veinteu,
78

,. Bogomolov, tamblén r'econoc:e la el<istencia 

de un g..-ave deterioro de la economía sov1ét.1c:au7P'. Es deC1r', 

hay una cr1s1s ecor.ómica oue no se ha resuelto, pero que se 

reconoce. Profund12arer.ios en el panorama ec:ononuco. 

El déf1c1t. presupuestal tiene como una de sus causas más 
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1mportantes el elevado gasto público militar. El efecto de este 

gasto ha sido gradual y no se han dado a conocer análisis 

especif1cos sobre su impacto en la economía. Pero debe haber sido 

severo, ya que la URSS congeló en 1987 y 1988 su presupuesto 

mi 11 taru.aoiº 

En 1989 fueron publicados por primera vez Jos datos 

relacionados con el gasto estatal destinado las fuerzas 

armadas, el cual ascendió en ese año a 77,300 millones de rublos. 

El pr"esupuesto militar es improductivo, gasto de 

adm1n1strac1ón y a diferencia del gasto de inversión no genera 

ningún benef1c10 económico a futuro. Es por ello que la URSS 

necesita d1sm1nu1r su gasto m1l1tar, para destinarlo la 

produce ion. 

El M1n1stro de Defensa, Oim1tr-1 Yasov, busca ..-educi..- el alto 

gasto bélico y ésta es una de las ..-azones por las Que pretende 

aco,...dar una r'"educc10n bilater-al con los Estados Un1dosueu' y 

con China (de 1979 a la fecha, cuatr-o Quintas pa,...tes de los 

rubros adicionales para gasto militar fuer-en los con-fines 

as1áttc:os par-a enfr-entar una posible amenaza China> 
C18Zl 

Los 

gastos militares -según Valer-1 Oc:h1rov, Vicepresidente del Comité 

par-a Asuntos de Defensa y Seguridad del Estdo- dism1nuiran 

durante 1990-1991 en 10,000 millones de ruolos. Para 1995 se 

planea reducir en 1.5 O 2 veces m~s los gastos para la defensa en 

la ,..enta nac:ton'al 
llBil) 

Y esto es una necesidad, ya que como 

señalo Vladimir Lubov, SUbJefe del Estado Mayor de las Fuerzas 
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Armadas Soviét!cas y m1embro del Soviet Supremo:"'Los miles de 

millones oe rublos invert1oos en armas ha sioo 01nero tirado por 

la ventana, ya Que con él hub1eramos podido crear ciudades y 

cultura, en vez de tanques"ua•>" esto es cierto. aunque 

algunos piensan que la URSS puede seguir soportando un alto gasto 

militar, el cual no se ha reducido en t.er'minos r-eales • 
f20U 

Otros opinan lo contrario: lo cierto es Que absorbe una parte 

importante del Producto Nacional Bruto ua:n Por otro lado, la 

escasez es generalizaoa. La agencia not1c1osa Tass h12c una 

estimación de Que en septiembre ce 1989, entre 1,000 2,000 

productos de la llamada •·canasta b~s1ca de bienes" estaban 

escasos 
118d) 

El Gobierno ha requer1do de gastar en el año 

16,000 m1llones de dolares en b1enes de consumo provenientes del 

extranjero y solo ha logrado importar 15 cor ciento de lo 

adquirido, poY la .falta de equipo feYYov1ar10,u
71

• 

Para el año de 1990, se anticipa un crecimiento entre 2.5 y 

3,0Y., el cual es muy modeYado. El desabasto del mercado de 

al tmentos es muy gra·"eu.
88

>. PeYo la escasez de b1enes no se 

limita a los bas1cos también es de medicinas. Pravda señaló Que 

el incremento de la producciOn de aYtículos faY~aceút1cos en el 

quinquenio actual fue de 2.3%, frente a 5.7Y. del anterioY 110o) 

Otro problema es la disminución del ftnanctam1ento inteYno: 

por la desconfianza muchos sov1éticos han dejado de deoos1tar sus 

ahOYros baJo el cuidado del Estado. De los 400,000 millones de 

rublos que ahora se encuentran en manos privadas, se calcula que 
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unos 150,000 millones peYmanecen fuer' a del sistema 

bancario 
l.lPOI 

El crec1miento econOm1co de la Unión Soviética ha 

sido baJo este añe Oe 1qe9: solo 24 por c1ento en los primeros 

nueve meses del año, en comparación con 4.7 por ciento en el 

mismo periodo del año pasado. 

El intercambio comercial también es crítico. Las cifras 

entre enero y septiembre indican Que la importación de bienes y 

serv1c1os aumentaron 5.1 por ciento, equivalente a 50,400 

millones de rublos, mientras Que las exportaciones se 

incrementaron sólo 0.5 por ciento a 49,300 millones de 

rublos. 
U~) 

La producción en el agro es problemática. El desabasto de 

productos agr"icolas revela que aunque meJor"a el nivel de 

producción bruta en algunos casos, esto no ocurr'e en términos 

reales. El incremento en las ventas del sistema comercial 

interno es engañoso, ya Que 1~,000 m1llones de rublos se deben a 

la venta de bebidas alcohólicas, 10,000 millones a aumentos de 

precios y 5,000 m1llones fueron reten1dos por las f~br1cas para 

venderles a sus empleados . .. ..., 
La proóu.cción petrolera -importante para el subs1stema 

económico, recordemos Que la URSS es el primer productor mundial 

de hi dr-ocar bu ros- na disminuido: Lev Vornonn, Primer 

Vicem1n1stro, revelo Que la producc10n d1sm1nuyO -en los primeros 

ocho meses de 1q9q- en 10,50..) .-=:!!lores de barr1 les, respecto al 

mismo periodo en 198Butn) La procuccton total de 1988 fue de 
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de ent.r"e !0,000 y 1::.000 millories ce ::>an-iles por" ar.o. oeb1cc 

la cesorgan1zac1ón y falta ce equ1pc. 

sobre toco cor h~elgas. Ce acuer=~ con Tass. solo entre el 1 y el 

3- ~e nov;ernbre. se oe)al"'on :::e e"t.rael' 150,000 ':.oneladas ae 

cartiOr. 
tlP4> 

Por" l~ cue respecta a! e~pleo. n~s ce tr"es m1llones ce 

sov1et:ccs han pero100 sus e~plecs desee 1Q86. La tasa de 

desempleo en Azeroe¡yan ;:..:e en t 0 Se oe casi 29~~. en Ta;H:ist.án ce 

La carestia es un croblema y esto na provocado lnconformiOad 

soc1al, El Gobier"no na neces1ta~o util1=a,.. sus r"eservas ce 

d1v1sas cara adt1Uir1r distintos artiC'J~os: 1: m1 l lones Ce betas 

oa,..a damas , 300 m1 l lones oe no.:ias de afeitar y 10 m11 lor.Ds ce 

g,..aoado,-as, as1 como ot,-cs ar"t.iculos . 
lti>ól 

Pa,-a salva!"' la 

econom1a se busca Q~e ciertas iné~str1as conv1e~tan su producc1on 

m1l1tar en c1v1l. Y 5e na pec1do un aumento ~e 12% en los b1enes 

del consum1dor Para 1990. Desaoasto. carestla e inflación son 

nec~os correlac1or.aoos cue se presentan en la URSS. 

Un dato crit1co aportaoo por e! Primer min1stro Nlkola1 

Que la procucc1ón y ~a reconoc1ó~ owe se reou1eren monedas para 

controlar la inflac~On 
11"7) 

El rublo se ceva!uo a pr1nc1p1os ce octu~re ce 1989 . A ,ss::oe• 
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~inales de este mes se aol1co un plan con tres paridades 

camb1arias; 

"De acuerdo con el plan, parece que se 
mantendrá el tipo de camt:i10 o.f1c1al actual 
(de 1.60 dólares por rublo> para 
importaciones esenciales; habra un tipo de 
cambio muy devaluado para los turistas y cara 
los sov1et1cos que v1aJan al e~tcrior, en el 
que el rublo valdr~ solo 0.16 de dólar, y 
tercer t1po de cambio para importaciones no 
escenc1ales, que probablemente se aplicará 
también para promover nuevas e~portanc1ones. 

De acuerdo con observadores occtdentales 
aqui, la puesta en vigor de un tipo de camb10 
··comercial'' acectable es todav:a una 
posioil1dad muy remota. 

Un vocero de Gosbank, el canco central 
soviét1co, conT1rmó hoy oue se espera que el 
nuevo t1po de c:amb10 oenefic:ie solo los 
turistas y penalice a los viajeros 
soviéticos. Sín embargo, la valuac1on de 90 
por c:1ento 1 Que coloca el rublo a un valor de 
lb centavos de dólar, será aplic:aole a 
cualquier turista que traiga a la URSS 
divisas extranJeras en efectivo y las declare 
al ent.rar al pais.

11
Q9, 

La URSS tuvo que adm1t1r que su tipo ce cambio es 

1rrea1
1200

,. Nedlda necesaria para incrementar su relac1on 

comercial con Occ:1dente. 

5.9.2, Hedidas para afrentar la crisis económica y tranquilizar 

a la opinión pública que se queja de la crisis. 

La c:r1s1s económica sov1ét1ca no se ha resuelto has~a el 

momento. Goroacnov asumió el poder reconoc:1~nao ~na c:r1~1s 

ec:onOm1ca y poco ha pod1 do hacer- ou.-ante su 9est1on 
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administrativa. Aunque la situación económica de la Unión 

Soviética no podemos conocerla a fondo, pues no nay muchos datos 

Precisos, Y las cifras que nos llegan son parciales. Hay crisis, 

eso es claro, ¿pero qué tan aguda y estructural es?. La pregunta 

queda en el aire. 

Para enfrentar esta crisis económica la URSS ha adoptado 

algunas medidas: 

Primero, introduci~ un esquema paulatino de privat12ac1ón en 

ciertas áreas de la economia. En el campo se introduJo un sistema 

de cooperativas pr1vadas. Pero esta medida no tuvo el ex1to 

esperado: Algunas cooperativas comenzaron a fijar sus propios 

precios y a especular con Jos productos que vendían contribuyendo 

al desabasto y a la inflación alta. Ademas, se originó un 

f'enómeno muy curioso, que es expltcaOo por Cathy Young, anal1sta 

del "Wash1 ngton Post'', de la siguiente manera : czou los 

consumidores dejaron de comprar en Jos puestos de los granjeros¡ 

los trabajadores rechazan vincular el pago a Ja producción. "La 

poca disposición a purgar los precios del mercado por los 

productos, se debe a la falta de dinero. Los ahorros totales son 

al tos, pero la mayoria no los tiene", Tal vez tantos años de 

insistir en Que la "ganancia" es algo negativo v que lo 

importante al f1 Jar precios es la "cant1 cae de mano de obr.a", 

creó una concienc1a colect1va que rechaza la producción de las 

cooperativas, qu1enes tienen "gananc1as". Este fenómeno aunaoo a 

los problemas generados por encarecedores y especuladores 



228 

provocan que el lb de octubre ~e 1989• el Sov1ét Supremo aprobO 

la introducción de enmiendas y agregados a la Ley de 

Cooperativas, con el ~in de establecer un limite para los precios 

de estos establecimientos de compraventa y servicios. 

Entre las eMlienOas y agreQados tncorporados a la ley de 

ccoperat1vas, se incluyo el derecho de los conseJOS de Diputados 

Populares a ~ijar los niveles de las tari~as de los productos en 

venta y los servicios prestados por esos estaclec1mientos. 

también se ofic1al1zO el control en manos del Estado de los 

precios en los casos de las cooperativas Que mediante un contrato 

vendan productos para cumplir un pedido estatal o en caso de que 

utilicen materiales de propiedad estatal. 

Asimismo, las cooperativas que adQuieran productos de 

importanciOn no podrán venderlos a precios más altos que los 

estatales. 

Los principales controles se introduJeron nivel de 

consejos locales <la ciudad y los distritos soviétic:osJ, que 

tendrán ahora el poder para establecer los niveles de precios 

máximos para las cooperativas en sus ál"'eas.
1202

> 

Un di a después, el Sov let Supremo proh1 bi ó a las 

cooperatlvas participa.y en actividades comerciales 

inter"medias. 
l:Z09) 

El c:ooperat1vismo se mantendl"'á pero con l1m1tac:1ones. no 

como fue propuesto por la Perestroika. 

Por lo que respecta a la pr1vat1zac1ón de la propiedad , hay 
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diver"Qenc1.Js. N1 kol ai Ri zhkov Pr"es.1 dente del Cons~Jo de 

Ministros, ha en.fat12ado una y otr"a ve~ Que es necesar10 .acelerar" 

la PYlvattiaciOn en todaa las ~r"eas. A~nQue no ast~ a .f~vor de 

como la Que proponen algunos 

"ultra-re.fcrmtstas"<~o•>' Existe uri.a relacion post ttva entr"e el 

grado de ra;ormismo y el aeseo por 1ncrementaY la pr1vat1:ac1ón. 

Los conservadores op1nan que ~sta pone en peligro al socialismo 

en la URSS 
<:ZO~J 

GorbüChov ahoY-a- no acepta la 

prtvat12ac1ón en la tenencia de la t1er"ra~ si acepta una 

pr1vat1zac1dn moder"ada en sectores no estrategiccs de la 

1ndustr1a y -oesoc luego- acepta a l~s 

Goroacnov señaló oue el asunto de la propiedad pr1vaoa no debe 

volver"se n1 un precepto del progr"ama economtco ni un mov1m1ento. 

Por su parte, Ry2hkov señaló Que el gobie,.n~ esperaba reduct,. la 

propiedad estat41 del 85 al 30 por clehto de la economía, 

conservando p,.incipatmente las e$tac1ones de 

~errocarr1les y los oleoductos. 

ener-gia. los 

Pero un e)(olicito apoyo a la propiedad privada. defendida 

por muchos econbmistas y legisladores, ha ehcontr-ado una fuerte 

opos1c1ón cten~ro Cel Part1Co Comunista, y d1Yersas encuestas han 

mQstr"ado que el oueblo en general todav.ia encuentr"a la idea 

dl~ic1l de aceptar. 

El periódico del Par"tido Comunista, Pravda, presentó el tE?ma 

CQmO una prueba para les verdaceros comun1stast al suger1r que 

lQs de~ensores de la propiedad p~tvada d$betian abandona~ el 
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partico. 

Sin embargo, no se acepta -por el momento- la pr1vat1zac1on 

de la tendencia Ce la t1erra, pero si la pr1vat1zac1on en otros 

ámbitos !aunque ce manera gradual y moderada}. A f'1nales ce 1989, 

el Parlamento de la ~RSS aprobO una ley que oerm1te que el Estaco 

conces1one algunas ~ábr1cas a cooperativas obreras, ac:laranoose 

Que se trataba de una ley para enfrentar el estancamiento 

econom1 co • 
t207l 

Y es un hecho que la propiedad estatal d1sm1nuve, en la 

actualidad: hay más de 2,000 acuerdos de arr"endam1ento en la 

la re~orma econom1ca, espera, qu1za con octtm1smo, Que las 

empr-csas alquiladas representan entre 25 y 30 por ciento ce todos 

los activos industriales para 1993 y las compañías en comandito 

por acciones de 30 a 50 porc1ento par'a ¡qqs. 1200) 

La segunda medida para afrontar la crisis ha sido aplicar la 

reconver'stón 1óustrial, lo c¡uc implica 11qu1dar empresas c¡ue sean 

poco rentables concentrar la 1nver'si0n pública en firmas 

rentables y productivas. De hecho hay un proyecto para este 

efecto120°''' Además, la URSS se ha ab1erto la 1nvers10n 

extranjera y a la organ1zac1ón de empresas con cap1tal soviético 

y de otra u otras naciones. General Motors, Federal Expr'ess 

Procter and Bamble, asi como otras empresas están interesadas en 

1 nve,-t.1r en la un1on Sov1e~1ca . 
12101 

.. 
de t.-ansferencia ce tec:nologia,211 >. V nay un proyecto entre la 
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URSS y los Estados Unidos para.crear una empresa conjunta que 

fabrique aviones comercial es,
2

,
2
,. biotecnológlcas 

americanas están i nter'esa das en asocia,..se con empresas 

soviét.icas,u
31

• La aper"tul'"a a la inversión extanjer'a es algo 

que poco a poco se ve mas real y común la Unión 

Soviética 
l2.t•> 

De hecho, el lntercambio comercial con el 

exterior se incrementará, prueba de ello es el acuerdo de 

cooperación f1raado entre la Comunidad Europea y la URSS, a 

finales de 1989,
2
,:ui y la apertura en Nueva York vez 

primera- de una sucursal de Banco de Moscú para transacciones 

comerciales • 
12.ld> 

La terce,-a medida es reducir el dé~icit presupuesta}. Como 

ya se mencionó esto se lograría reduciendo el gasto militar y los 

subsidios a otras naciones <reduciendo los subsidios que se dan a 

través del ConseJo de Ayuda Mutua Económica>,
217

,. 

La estrategia en contra de la crisis y la política económica 

para el futuro fue plasmada en el Programa Económico para el 

Quinquenio 1990-1995. Este contempla un periodo premodificador y 

dos etapas. Fue presentado por Nikolai Rizhkov, Presidente del 

Consejo de Minist,..os <J'efe de Gobier"no> y aprobado por el 

Cong1·eso de Diputados. El. Pr"Og,..ama ser"á ejecutado por" L. l. 

Abalk1n, viceprimer ministro. 

El periodo premodiftcador pretende estabilizar el mercado de 

bienes de consumo y crear un conJunto de leyes que permitan un 

cambio paulatino de la actual economía plantf1cadora de manera 
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central a una economía de mercado libre 
(%J.•) 

Asimts.mo, todas 

las empresas deficitarias 11c:;uidadas, pero 

dec:laranoolas en bancarrota, sino conv1rttendolas en diferentes 

formas de prooiedad. Durante 1990, las leyes aprobadas .fueran 

las que regulan las relaciones de propiedad, un s1stema de 

gravamen y un sistema bancario de dos niveles, con la creac10n de 

un banco central 1ndepend1ente. También se pooria adoptar una 

indexación salarial, Junto con ciertos "crepa,-ativos par"a la 

refo,.ma de precios". 

En 1991 y 1992, entra en vigor la primera etapa, que tiene 

como ob;etJvos sanear la ec:onomi a, combatir el déficit 

presupuestario, elim1ar los desequ1l1br1os del mercado interior y 

mod1f1car la leg1slac1on scbre la tenencia de la t1erraa.•Pt En 

esta ~ase, se lntroouc1rian diversas medidas como un sistema de 

bancos comerciales dlf"erer.c1acos 1 una part1cipac1on mas activa de 

capitales extranJeros, una reducción oe la moneda en c1Yculac1on, 

el1m1nac16n oe protecc1on1smo para 1nversion1stas extYanJeros, 

promoción oe la pyop1edad coopeyat1va pr1vaoa 1 asi como la 

el1m1nac1on ae monopol1os comerc1ales y proauct1vos Ql!e, según el 

punto de vista de los plan1.ficaoores oel programa. "tnteractua,.c\n 

y, apoyados por una red de leyes y reglamentos sensibles al 

respecto, permitlr"'1n eliminar el v1eJo s1st.ema econom1co". 

Asimismo, en este periodo se pYoyecta orientar los principales 

recursos del pais a la producc1ón de bienes de consumo, alimentos 

y desarrollo del sector oe serv1c:.os, la ccnstrucc1on ce 
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viviendas, la sanidad y la ecología. 

Con este fin para 1991 y 1992 el gobierno propone invertir en 

las esferas de consumo y en la construcción de v1v1endas y obras 

públicas alrededor de 90% de la renta nacional. Esta pr1mera 

etapa est.!i compuesta por la comb1nac1ón de "riQ1das medidas 

d1rect1vas y el paulatino oesarrollo de las relaciones de 

mercaóo". Su durac1on depende del tiempo que lleve la elaboración 

de las bases Juridtcas del nuevo modelo económ1co. que deberá 

acompañarse con la apl1cac1ón de importantes ~ed1das sociales y 

otras extraordinarias para el saneamiento de 

nac1onal. 
1%20) 

El Programa tamo1én contempla adoptar 

la economi a 

sistema 

bancario y f1nanc1ero, la intl"'oducc¡On de un mercado de cao1tal, 

el retiro de subsidios a las empresas estatales y granJas 

colectivas menos rentables y la introducc10n de una e~tensa 

política de seguridad social para proteger de la 1nflac10n a los 

sectores menos favorecidos.t22 1> 

La segunda fase, de 1993 a 1995, sign1f1carA el paso a la 

autogest1ón y ta economía de ~arcado, reservAndose el Estado la 

política de precios, la impos1tiva y la de inversiones. 

En esta segunda etapa se sugiere la convertibilidad parc1al 

cal rublo con la introdUcc1on de una "moneda paralela". íam~1én 

se contempla introauc1r planes creditictos pcr oarte de la banca. 

Para 1995 se espera oue las empresas en reg1men Ce arrendamiento 

represente solo un 20Y.. 
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Rizhkov in~:có =eme funca~er~o cel nuevo sistema las leves 

ce la prcc1eca~. la autoges~:on econo~1ca la 

creac1on de un sistema ún1co de 1mouestos oestaco la 

importancia cue t.endr.1n estas nuevas non~1as co..ianco erno:ecen 

funcionar e 1nflu1r en la act¡vid=c econc~1ca. 

Tras una fuer:e 01scus1ón e intervenc1o~es contra1·1as los 

parlamentarios aprobaron el plan gubernamental, por 1,532 votos a 

favcr, 419 en contra y 44 abstenciones, en una vctac1ón n~rmal. 

Auncue algunos d1putaoos se oous1ercn como los economistas 

Gavrll Popov, V1ktor Pa!m. Bor1s Velts1n y el h1stc~1ado~ Yur1 

Afanas1ev. 

En su op:niOn, la elaborac10n de plan Qu1nouenal no 

pe1·m1te la salida del s1ster.-;a de una economía centraltzada, 

Además a~1rman que el programa ~ant1ene las ac:uales r·etac1ones 

de ~rop1edad, que llevaron a la URSS a la s1tuac1on econ~m1ca en 

que se encuent.ra.,
222

> 

La URSS tamtnér. prete.,ce vincularse con el Banco MuncHal y 

el Fondo Monet.ar:o I:iternac1or.al(
2231

• es obv10 Que busca dbl"'"ll" 

su economia; pero la CYls1s ccnt1nUa y el ttempo se le agota 

Gcr-bachov y a sus acm1n1straoor-es. Los ~esultados ~avorables 

t1enen que ser vistos en 1990 por- la Poblac1on, de ello depende 

el futuro ce la PercstY01~a. A~r1r una c=orom1a tan cent.ra11zaoo 

no es fac1l y Gorbacnov lo sabe. 
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5.10. Evoluc1on d•l Bubaiatama Social y 1• apartur• a la 

opinión pOblic•· 

5.10,1. En la URSS la opinión pública ha podido maniT•stares 

La política de glasnot que implica una apertura a la opinión 

pública es una de las dimensiones sociales Que han mostrado 

avances en los últimos años, aunque éstos han s1do limitados. 

Anteriormente, las únicas manifestaciones públicas permitidas 

eran aquellas que se realizaban para apoyar al régimen 

gobernante. En 1989, el Gobierno presidido por Mijail Gorbachov 

perm1tió que se efectuaran diversas manifestaciones públicas: el 

21 de octubre se llevaron a cabo en las ciudades de Alma Ata y 

Sen1palat1nsk <República de KazaJstan> manifestaciones para pedir 

la suspensión inmediata de las explosiones de armas nucleares en 

la zona de pruebas en Senipalatinsk. En las manifestaciones 

participaron 60,000 personas,22,,. 

El" 7 de noviembre de 1989, ocurrió algo "insólito" :tuvieron 

lugar varias manifestaciones mas1vas opositoras paralelas al 

tradicional des~ile que se realiza en toda la URSS para 

conmemorar la revolución bolchevique de 1917. En Moscu, 10 mtl 

personas exigían el fin del monopolio del PCUS.
122

:1
1 

Durante la manifestación se cuestiono: "Este es el Quinto 

año de Perestro1ka y LdOnde están los r'esultados?", "Perestroika 

es simplemente otro lema". Otra mas mostr'aba el di bu jo de un 

llbro cuyo titulo era "Cuentos de Hadas de la Per"est.ro1ka. 1 por 

M.S. Gorvachcv". La manifestación pretencHó acercal"'se al centro 
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de la ciudad, pero los dispositivos poltciacos lo imp1dieron; y 

estuvo enc:aoezado por Thelman Glo1an, Ywl"'l Andr-iev y Aryadi 

Hurashov -diputados opositores-. 

En Klshi nev, capital de Moldavia, una multitud de 

nac1onal1stas romp16 los cordones policiacos y se trepo los 

tanques y • .. ehicuJos bl 1ridados de transporte ele personal al 1neado 

para tnictar el disTile militar. Un vocero del Frente Popular 

Moldaviano dljo que los lideres del Farttoo Comunista de la 

república abandonaron su estado después que las multitudes 

irrumpieron en la plaza Lenin en el centro de Kirhinev. 

El vocero, Yurl Roshka, d1Jo que varios mant~estantes fueron 

heridos y otros arresta~os duYante las Triegas con la policía. El 

desfile militar fue abanaonado entonces. 

Las autoridades en las repóblicas sureñas transcauc~sicas de 

Armenia y Geoyg1a habían cancelaoo sus des~iles del Día de la 

Revoluc1on con obJeto de evitar cualquier inc1dente. 

En Lituan1a, la policía detuvo a algunos miembros de la Liga 

Lituana de Liberación que trataron de impedi~ el OesTile mJlitar 

conmemorat 2 vo
123

4) 

As1m1smo, se han permitido mani~estaciones en contra del 

Partido Comunista, como las que se mencionaron en el apartado 

5.6., organizadas PDY 8. Yelts1n; y la que tuvo lugar en la calle 

Gcrkt de Moscú para protestar contra el debatido articulo se~to 

dC la Const.1t.uc1ón Sov1ética(22?,· Ademas. las man1festactones y 

la nuelgq de dos horas en contra oel Partido, organtzaaas por el 



di~unto Andrei SaJarov ..... 
Tamb1én se ha permitido los conservadores 
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que se 

manifiesten: el 2 de octubre, las fracciones conser"vadoras 

llevaron a cabe manifestaciones en apoyo a los sindicatos 

oficiales y rechazando a las cooperativas, a las que -a través de 

car"telones- culparon de ser'" las "causantes de la pobreza del 

pueblo". Sin embal"go, no rechazaron la Perestroika • 
t229> 

Pero no sólo se han permitido manifestaciones políticas, 

sino en contra del desabasto y la carestía • 
l2il0> 

V se han 

permitido las man1festac1ones de los movimientos nacionallstas, 

comentadas anteriormente en el apartado 5.7. 

En resumen, las corrientes de la opin10n pública han ~luido 

a través de manifestaciones perm1t1das por las autoridades 

soviéticas. Aunoue estas manifestaciones han sido vigiladas por 

la poltcia o el eJército, organ1smos que han actuado cuando se 

presenta la v1olencia <como en algunas manifestaciones de los 

movimientos nacionalistas en ciertas repúblicas> y en una 

manifestación que tuvo lugar en Moscú el 30 de octubre de 1989: 

un grupo de manifestantes que recordaba a las victimas durante la 

época de José Stal1n fue atacado por la policía antimot1nes, pero 

sus o,.-gan1 za do,.. es 

efectuarla 
(23U 

no habían pedido autorización para 

También, debe destacarse Que se han perm1 ti do algunas 

huelgas como la realizada en logl1att por los obreros de la mayo,.. 

planta de autos en la URSS <18 de octubre de 1989>
1292

, o las 



238 

huelgas Mineras en la región de Kuzbass y en Vorkuta, S1berta 

<que comenzaron el 23 de octubre de 1989 y se prolongaron todo el 

mes de noviembre>,
233

). La Adm1nistraciOn de Gorbachov en 1989, 

aprobó el derecho de huelga pero lo limitó ciertas 

condicionantes y sectores. Por el momento -y por lo que parece 

ser~ a largo plazo- quedan prohibidas las huelgas en los sectores 

de Transporte, Energía, Comunicaciones, De-fensa, Organismos 

Estatales, Jurídicos, de Orden Público y para las industrias de 

ciclo continuo,
234

, Segun la nueva ley, para e-fectuar una huelga 

en forma legal un stnotcato Cebe cumplir con una serie de 

requisitos, como brindar a una ''comisión conciliator1a'' cinco 

días para tratar de resolver la disputa laboral, y s1 fracasa esa 

medida las partes deben otorgar a un arbttraJe siete dias para 

que intente solucionar el caso. Sólo si esos procedimientos no 

dan resultado, el sindicato tiene el derecho de declarar la 

huelga. <
2351 

El propósito de la leg1slac1ón es Tacil1tar la productividad 

y los procesos de cal 1 dad,
23

c:n. 

La legislación era necesaria pues había ocurrido paros en 

algunas repúblicas Que amenazaron la producción y el abasto <como 

el caso del conTlicto entre Armenia Y A;:erbeiy.an>,
237

,-

Además, los sindicatos pueden -en el .futuro- formar 

organismos políticos. De hecho, el 20 de noviembre de 1989, 

surgió en Kuzbass, el primer 

trabajadores • 
c.2381 

s1nd1cato SOClOPOlít1co ce 
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5.10.2. lGl••not an loe medios de comunicación c:olectiva71 la 

opinión pública puede utilizarlo• m•s ahora que antes. 

La apertura en los medios de comunicación soviéticos ha sido 

gradual. Hoy en dia puede leerse información de diversos tipos y 

proveniente de distintas .fuentes: se Yec:onoc:en atrasos, 

debil1dades del s1stema, se acepta la cris1s, pueden hablar los 

opositor"es sobr"e su concepciOn de los que debe ser la URSS, se 

reconoce que la invasión a Afganistán fue un error, hay sesiones 

sicotel"'apeút1c:as en la telev1s1ón al estilo amertcano1299> y en 

fin, el cambio y la apertura en los contenidos de dichos medios 

es algo evidente. Sin embargo, la apertura no se ha obser"vado 

cuando se ataca o critica a la Perestro1ka y la persona de 

Gorbac:hov. 

El 2b de Junio de 1989, las autoridades soviéticas 

cancelaron la cobertura por radio y tele~lsión de la primera 

sesión del ConQreso de Diputados del Pueblo. Por instrucc:1ones 

del Soviet Supremo se suspendiO esta cobertura aún cuando la 

prensa soviética habia informado que se continuaria transmitiendo 

la ses10n 
tZ•OJ 

Primero se transm1t10 y luego se suspendió. 

Desde luego, se entregaron a la prensa comunicados con 

resúmenes de las sesiones. 

Algunos anal1stas consideran cue la razon de la cancelación 

se debió a que "se hablaba fuerte de la Perestroika". Otro hecho 

s1gn1f1cat1vo lo represento la ''la llamada de atención" y 

solicitud de renuncia a Vladislav A Starkov • 
tZ•U 

Es d1r1gida 
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por" Star"kov y catalogada como la mas vend1 da en la URSS con un 

tlr"aJe de 26 millones de ejemplares,
2

.n.> e)!puso los resultados de 

una encuesta de popular"1dad hecha con 15 mil personas que habian 

escrito al periOdico, los cuales revelaban Que cuatl"O 

legísladores soviét1cos eran mas populares oue Gorbachov, entr-e 

éstos Boris Yelts1n y Andre1 Sajarov. Ante la publ1cac10n de 

estos resultados, Gorbachov -en una r"euniOn efectuada a puerta 

cerrada el 16 de octubre de 1q59 censuró enconadamente 

diputados del Parlamento y directores de d1ar1os con ideas 

liberales, por declaraciones y artículos ··1rr"esponsables e 

inflamator1os" que podrían poner en peligro su p,-ograma de 

!"efor'"mas. 
tZol!ll 

Sus censuras fuer"on especialmente dir1g1das a Starkov. ~ste 

iba a realizar un viaje a Canadá el 23 de octubre, pero el 21 de 

octubre un subalterno le recomendó que suspendiera su v1aJe 

porque podían intentar dest1tu1r10. El 2q de este mismo mes, 

Vadim A. Medevev, Seer-etario de Ideología del PCUS, le pldtó a 

Star"kov su r-enuncta para. "ascender a un meJor nuest.o". Starkav se 

nego a renunciar e hizo püblico el hecho. Algunos legisladores 

manifestaron su apoyo a Starkov -incluso legisladores oe ideas 

opuestas como Ligachov o Sajarov, quien delcaró: "evidentemente 

no esta preparado <GorbachOV) para una prensa tan 11bYe como 

ésta" 
!Z44) 

Este evento puso en estreoicho la libertad de prensa 

promovida por Gor-bachov. También, el Presidente Sov1ét1co diJo: 



~cuando se leen los periódicos, se tiene la 
impresión de Que est..amos de rod1 l las sobre la 
gasolina" al referir"se a un ar"ticulo publicado 
por' Yegor" Yakovlev, dir"eCtor del diario 
Novedades de MoscU. "todo lo Que falta es una 
c:hapa". <2•!1) 
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Desde luego, la pl"'ensa internacional ha maonificado estos 

hechos y es lógico que alguien se irrite con una muestra de 

15,000 sov1ét.icos no representativa <muestra no probabilistica>. 

Pero lo criticable del suceso es intentar remover a Starkov y no 

comentar el nacho en la prensa nacional. Y tal parece ser aue 

Gorbacnov se reune con la prensa frecuentemente, pero para dar 

d1~ectr1ces. Es OOr" ello que se apunta que la apertura de los 

medios de comunicación es también limitadas. 

A la pr"etendida destitución de Starkov, se agrega la 

f"emoc1ón de Viktor Afanasyev, Director" de Pravda, quien seria 

r"emplazado por" lván. T. Frolov, asistente de Gorbachov. La prensa 

opinó que este cambio en la dirección de tan importante medio de 

comunicación significaba un maycr control de Gor"bachov sobr"e la 

informacióntucS>º Otr"a r-emoción fue la de Vladimir Vasi lyevich 

Puchkov. Dir-ector" del Periódico ''El Estandarte del Comunismo", 

que se debió a sus ataques y cr-iticas al Gorbier-no Soviético. El 

personal del diar-io real i_zO una huelga para pr-otestar por la 

suspensión de su director" y las autar"idades locales pr"atendteron 

convencer al Tr"ibunal de Moscú para que declar"ar"a ilegal el par"o 

y pudiera obrarse contra los huelouistas. Estos y algunos 

simpatizantes de Puchkov organizaron una campaña demandando "el 
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-fin de la persecus1on de la prensa progresiva"a,7,. 

Estas maniobras por remover directores de pertod1cos aunadas 

al uso abierto Que Gorbachov ha dado a la prensa para criticar 

sus adversarios politices (por ejemplo, Boris Yeltsin, Yegor 

Ligachov o el diTunto reTormista Andrei SaJarov -casos que se han 

comentado previamente en este capitulo-J, indican que el 

Presidente de la URSS otorga una importancia vital a la prensa 

como herramienta para diTundir el cambio social que propone y que 

intenta ejercer un control sobre los medios de comun1cac10n 

colectiva. Hay glasnot para éstos, en la medida en que apoyen 

la Perestroika. Si la "atacan" o si "no acuer"dan" con ella o la 

manera como se instrumenta, el glasnot se limita. 

Por otra parte, la elaboración de una nueva leg1slaciOn que 

apoye la política de glasnot ha tenido un desarrollo lento. A 

cinco años de que se inició el proceso de cambio social, apenas 

se elaboro una ley oue perm1te Que cualouier ciudaaano o grupo de 

personas publique diarios, revistas o librosf y prohibe al 

Gobierno ejercer censura sobre la prensa antes de que ésta 

publiQue su material 12"" Uno oe los principales autores de la 

ley Fue Georgi K. Shakhnazarov, asesor cercano Gorbachov y 

presidente de un subcomité parlamentario relacionado con asuntos 

de diTusiOn. La ley es un eJemplo de voluntad polit1ca en favor 

de la glasnot, pero en 1989 no había sido aprobada y Vadin A. 

Medvedev, Jefe de ldeologia del PCUS declaro en octubre Que la 

ley "iba muy lejos" 
CZ•P, 

De aceptarse la nueva leg1slac1dn se 
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avanzaría cons1cerablemente en materia de apertura de los med1os 

de comunicac16n masiva, sin embargo, hasta lq99 no se había dado 

este paso. 

5.10.3 Otro• cambio• en •l eubaist•m• •ocJal1 apertura a las 

encue•taa de opinión pública, la •migración y la 

r•lig.ión. 

Un avance del subsistema social lo constituye la apertura 

la publicación de resultados de encuestas hechas entre la op1n1on 

pública. De acuerdo a los resultados de una encuesta difundida 

por Leonid Abalkin, Primer Ministro Adjunto a cargo de la reforma 

econom1ca, "un 80~~ de los encuestados no tienen confianza en el 

futuro de la reforma o no posee una sólida opinión acerca de la 

misma. 

Al preguntArseles qué debería hacerse para dar fin la 

actual crisis econOm1c::;a 1 una mayoría desea Que la "estricta 

disciplina y orden" sean reintroduc1dos en Ja economía, incluidos 

f1nnes controles de precios".
12

!J
01 

Mas que el porcentaJe mencionado -que da mucho que pensar

e} hecho de reconocer los resultados des.favorables de una 

evaluación de la opinión pública, indica una política de 

apertura. Asimismo, han sido dados a conocer sondeos cualitativos 

y testimonios de descontento de la población. 

Ot.ro campo donde se ha visto apertura es en la pos1b1lidad 

de viajar fuera de la Unión Soviética o emigrar. Esta apertura 
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ha incYementad~ la demanda de visas para viaJar a occidente, 

principalmente a los Estados Unidos y a lsrael
1250

• 

También. la apertura religiosa ha sido otro cambio en la 

política y glasnot, A raíz de d1ferentes manifestaciones y actos 

públicos {incluyendo misas) que ocurrieron en 1989 en la Unión 

Soviética, pr1ncipalmente en Ucrania, la Administración de MiJa1l 

Gorbachcv se abrió al culto religioso. El 17 de septiembre de 

1989, unas 50 mil personas asistieron a una misa para pedir la 

legalizaciOn de la proscrita Iglesia Ucrania • 
(~2) 

Esta 

inst1tuci0n agrupa a 5 millones de fieles y ha demandado 

constantemente la libertad de c:ulto,
2
s,>· Ademas, ha vinculado 

este movimiento con el creciente nacionalismo ucraniano. Ucrania 

es la segunda república soviética en términos de poo!ac1on. 

Ante la situac1on prevaleciente en Ucrania y otras repUblicas, 

Gorbachov sa acerco al Papa Juan Pablo Il. Ambos se enviaron 

mensaJes de buena voluntad. Inc:luso el Papa envió -el 10 de 

septiembre de l98q- u.na bendición a toda la URSS12?Jo:u· Los 

gestos de apoyo fueron mutuos<25($). A med1ados de noviembre, 

Juan Pablo II, por ortmera vez en 60 años consagró en el 

Vaticano, al primer obispo bielorruso, Tadeusz Kondrusewicz. Y 

el 1 de diciembre se celebró el encuentro entre el Papa y 

Gorbachov en Roma. 1157> 

El 25 de diciembre de 1qe9, muchos Tieles ~usos cat~licos y 

OYtodo><os oraron en sus templos,~•>· El 13 de octubYe se 

celebró en el Kremlin la primera misa desde 1918•z~p,• y a paYtir 



de 1990 se celebraron m~s. 

5.11. Evoluc1en del subsistema de Relaciones Exteriores 

5.11.1 La Perestroika implica apertura hacia el exterior. 
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Sin lugar a dudas lo que esta sucediendo en la Un1on 

Sov1ét1ca, es uno de los acontec1m1entcs h2stór1ccs r.ias 

1mportan~es cue estd viviendo la hu~an1dad al final oe este siglo 

XX. Esta apertura no es exclusiva de la URSS a nivel interno, ya 

oue Ja política externa de este pa!S ha contribuido a dlsm1nu1r, 

en gran mecnda, la tensión con r'"especto a la pa2 muncial. 

La Perest.YOlka no sólo se ha ocupado de la vida Jnte,.na del 

pais, sino cue ha recapacitado en cómo meJorar sus relaciones con 

los demds paises del mundo. Todo esto e~caminado a lograr 

superar sus deficiencias económicas, politicas y sociales. 

Prec:samente la Perestroika es la apertura, tanto lnterna como 

externa~ s1 no hubiera apertura en esos dos camoos no se podria 

lograr el éxito de cada una de ellas por separado. 

Para iniciar su nueva costura de polit1ca externa, su 

m1n:stro de Relaciones E~teriores, Eouard Snevaronadze, ha tend10 

Que aceptar Jos errores que se comet1eron durante el regirnen de 

Brezhnev. Asimismo, ha reconocido Que algunos de éstos se 

1 levaron cabo sin conoc1m1ento ce! puebJo. 

Con esta actitud de reconoctm1ento ce errores, la Unten 

Sov1etica oroduJo una se~1e de acerca~1entos amistosos con otras 

naciones del mundo. Su postura ~avor de la paz prco1c10 
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negociaciones cuyos efectos fueron: el desalojo de tropas 

soviéticas de Afganistán, la celebración de reuniones ~cumbre'' 

entre la mencionada nación y los Estados Unidos de Norteamérica, 

el cambio social y político en otros países de Europa Oriental, 

etc. 

:s.11.2. "Termina la Guerra Fr!•" económica y •D•t•nida 

eepecialm•nta con los Eatadoe Unido• de Norte•m•rtca 

Por muchos años el bloqueo económico al que fue sometida la 

Unión Soviética por parte de los Estados Unidos de Norteamérica 

terminó en diciembre de 1989, según acuerdos a los que llegaron 

Gor'bachov y Bush en la "Cumbre de Mal ta" Mi Jai l Gor'bachov, se 

congratuló hoy de que, "poi"' primera vez", Estados Unidos haya 

manif"estado el deseo de establecer "una cooperac1ón económica 

normal" con la Unión Soviética, al tiempo de que funcional'"ios del 

Kremlin, complacidos con la cumbre de Malta, indicaron que su 

Presidente alcanzó el tan necesario objetivo de acabar con la 

guarra fría económica. 
tZCSO> 

Con este logro, la respuesta mundial fue inmediata, ya que: 

los mercados de valores presentaron un repunte, así mismo se 

espera que ésto estimule el intercambio comercial. Este-Oeste. 

Lo más trascendente de esta reunión fue la conces1ón por Estados 

Unidos a la Unión Soviética de la claúsula "nac1ón más 

favorecida'' la cual permitirá a los productos sovteticos acceder 

normalmente al mercado estadunidense. 
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Este acuerdo económico se reflejará ampliamente y a favor de 

la economía soviética, ya que la Perestroika requ1ere de impulso 

económico exterior para mantenerse. 

Los logros económicos y militares obtenidos por Mijail 

Gorbachov, demuestran que está dtspuesto a la apertura, la cual 

contribuirá al avance de sus reformas. De seguir manteniéndose 

aislado, al desgaste económico ocasionado por la carrera 

armamentista sería un gran obstáculo para el desarrollo del país. 

Muestra de ésto, que la estrategia exterior se reflejó 

retirando militares de zonas que tenian tnvad1das, así como 

también drmamento. 

5.11.3. Hacia la ''Casa ComQn Europea'' 

"Casa Común Europea es un concepto que Mt Jai 1 Gor'bachov ha 

manejado desde 1985 y significa: 

"la descomposición del imperio, en nuestro 
propio interés", dijo Andranik Migranyan, 
analista del influyente grupo de 
investigación, Instituto para la Economía del 
Sistema del Mundo Social ista

12
,su 

Lo anterior implica el regreso a la formación de una 

civilización europea, no sólo en el aspecto geográfico sino en el 

cultuYal. Es decir, el factor más relevante de esta decisión de 

f'.oYmar la "Casa Cumún EuYopea'' es concebir' a una nueva Europa al 

presentarse el rompimiento del bloque socialista. Por supuesto, 

el bloque oriental del país europeo sigue siendo el socio de la 

Unión Soviética, pero ya no se percibe entre los socios un 
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comunismo uniforme o ligado ent~añablemente a las decisiones del 

Kreml 1n. 

Puede afirmarse que el comunismo esta sufriendo grandes 

cambios con respecto a la tónica Que siguieron a partir de la 

revolución bolchevique. MiJail Gorbachov, por su parte, ha dado 

in1c10 a este cambio social de la europa or"iental. Los motivos 

que influyeron par"a Que Mijail Go,-bachov haya tomado esta 

dec1s16n no se conocen con precisión, sin embargo la represión 

del movimiento chino y los levantamientos en la república de 

Georgla, fueron s1gn1f1cat1vos. Con respecto a este tema puede 

afirmarse que Gorbachov ha tomado una postura de catalizador 

tanto pública como privadamente al deJar por sentado que Moscü no 

intervendrá para mantener los viejos rég1menes. 

Sajo este principio de no intervención y auto determinación, 

términos muy dlfíc1 les de astmi laf" par'° a los dir'°igentes 

soviettcos, se astan llevando a cabo movilizaciones de tipo 

social y polít1co en dive,..sos paises de Europa Or'°iental, entre 

los que se encuentran Hungría, Polonia, Checoslovaquia y Alemania 

OJ"1ental. 

Una refle~1ón muy importante para tomar en cuenta en estos 

procesos de cambio social en los países soc1alistas, es la 

necesidad de resp1rar oemocrac1a, sin la cual empezaria a 

gestarse la movilización social y con ello el desecuilibrto 

soc1al, econom1co y político cue pretende alcanzar la Unión 

Soviética. Hay que tomar en cuenta que la pos1ciOn de Gorbachov 
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desgaste econom1co principalmente. 
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evitar" el 

Estamos v1v1endo momentos n1stor!cos, ya que ahora se esta 

acectando en paises comunistas !a social dem6crac1 a. tan 

repudiada y criticada. Actualmente la socialcemócrac1a es 

modelo valido que puede ser aoopta~o por cualqu1e~ oaís que 

impulse la sociedad soc1al1sta. 

~.12. Evolución del Subsistema Cultural, la opinión pública 

puede utilizar la cultura :eme forma de e~presión. 

El aspecto creativo y artístico, tan trad1c1onal en la Unión 

Soviética tomar·á un nue..-o Cur"so. Para ello fue nombradP Nikola1 

Gubenko, como nuevo m1nistro de Cul~ura de la UF.SS. 

El nuevo ministro de Cultura se ha oronunciadc poi" fomenta..

un clima prop1c10 pa1·a :a c~eac1ón artis~1ca. Asi como tambten ha 

garantizado la protecc1cn Jur1d1ca de la cultura contra la 

arbitra,·1edad de funcionar"ios de cllversos niveles. 

En estos a~os de reformas, la Un1on Sov1et1ca v el resto del 

munco ha podido ser" ~estlgo de come la arb1tra1·1edad ele 

funcionar"1os ha penJ.i.do ter-reno. C'urante el QOt::1er"no 

Go1·bachov el c1ne, teatro y literatura se nan volcado en mostrar 

creac1ones cuya d1fus1on es~~~a proh\b10a en las eras anteriores 

a Gorbachov. 

El Publ1cc sov1et.1co se no int.eresacc amol1a.T.ente por ¡as 

crcuc1cnes ~~~ a~~es estaban vedadas. Sin embargo, es necesar10 
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preguntarse ¿qué sucece con las producciones actuales? y si 

éstas llaman tanto la atención como la literatura oue denuncia 

las intransigencias cometidas antes de 1985. 

Este reconocimiento de las obras literarias. antes 

pronlb1das, compueba una vez más que la cultura refleja en gran 

medida las vivencias personales, estét1cas, sociales, etc. 

Por otra parte, los cineastas sovteticos están rescatando 

todas las películas antes censuradas. Los mismo sucede con las 

obras teatrales. 

La reacción del pueblo soviético ha sido dar vida a toda la 

expres10n artística que estaba censurada, al asist1~ a las salas 

de exh1b1ci6n o al comprar un libro. Tienen mayor pUbltco las 

obras pasadas que las actuales. Causa gran e•pectación un libro 

sobre las memor1as de Krushev 

pel1cula. 

Stal1n, Que una reciente 

El· f"enómeno que se distingue entre los sov1ét1cos es Que la 

cultura les está ayudando a reconocerse y a despertar de esa 

soctedad que se creia sin contradicc1oncs. Este glasnot 

h1stOrtco les está permit1endo conocer a tra~es de las obras de 

arte los problemds y cuest1onamientos scc;a!es y oolit1cos aue se 

hicieron Jos autores en otras épocas de la Un1on SovtPt1ca. 

La cultu1·~. no sólo la man1~cstada en o~rac ce arte. 51nc 

también la oue se gesta en la relación d1ar1a entre la sociedad 
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rechazo a estas reformas. 

5.13. La de~iniciOn del prccaao de cambio social por su Autor 

5.13.l. La aceptación de que la crisis continúa. 

Mijail Gorbachov partió en su definición de la Perestroika 

del hecho de que la UntOn Soviética vivía una crisis que afectaba 

a todo el sistema social. La Perestroika fue concebida como la 

respuesta a la crisis. Pero después de que han pasado más de 

cinco años, Gorbachov reconoce que la crisis persiste. En 

mensaJe televisivo aceptó que la crisis continuaba y que era 

p1"ofunda, así como que abarcaba el dmbito político, social y 

económ1co12diuº 

Gorbachov reconoce una crisis global, pero nunca ha dicho 

que ésta se deba a un fracaso de la Perestroika. Para él la 

Perestroika no ha fracasado. Ha topado con obstáculos, ha tenido 

quo romper una inercia social llena de vicios y buroc1·atlsmo, y 

se han presentado f'ac:tores exte,-nos compleJOS que han f'renado la 

velocidad del ca~bio. El esquema lógico en el que se f'undamenta 

el discurso de Gorbachov puede resumirse así: 

La URSS vJvia una crisis. 
La crisis debía enfrentarse con la 
Perestroika. 
Continúa la c~isis. 
Pet·o esto no se debe a 1 a Pe,...estro: i.-a.. 
Tampoco impl :ca que la Pe1-estro1t:a haya 

Por el contl"'"ar10, s1 la Perestroi~a no se 
hub1e~a instrumen:ado la crisis seria mucho 
mayo1·. 
El Lambio erd ~eces•r10. 
Para reso}Yer la cr1s1s dece pro~uncizar 
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Se freno una cr1s1s Que de continuar 

hubiera llevado al sistema a su destrucc10~. 
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Para Gorbachov el Un1co camine era y sigue siendo la 

Perestro1~a, El 23 de d1c1emore de 1989, M1Ja1l Goroachov declaró 

ante el Congreso de Diputados: "La única salvac10n del soc1allsmo 

En esta declarac1on agrego: "M1 

posición es la m1sma de siempre, debemos C'Jrar esta soc1ecad 

enfer~a, y para ello se necesitan medidas radicales que sean 

respaldadas oor el pueblo. Sólo ele esta maner-a daremos el 

segundo aliento a nuestro país, nuestra sociedad 

granees masas cuidadanas''. Y agrego: 

"necesitamos que nuestra sociedad sea mAs 
Justa, mas humana v mas cemocrat1ca 1 y esto 
lo conseguiremos con los valores soc1al1stas, 
nunca con los del pasado est.al 1 nlsta n1 en 
los Que contiene la lla~aca capital1zac1on, 
QUe tanto pregonan ciertos grupos de 
per"sonas. En la etapa de cambios 
r"evoluc1onar1os en la que nos encontramos 
debemos avanzar por el cam1no de la 
Revoluc1ón Soc1al1sta de 1917 y mantenernos 
fieles en nuestros obJet1vos··. 

las 

"No, la Per'"estro1ka no na fracas;;iido. Pet"o sus t"esultados no 

se obtienen de un dia pat"a otr'"o como toco camb10 reau1ere 

tiempo". Esto parec1et"a set lo que Gorcachov qu1ere decirle al 

mundo. 

Ahora bien, él meJOr" que nadie sabe aue la paciencia del 
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pueblo sov1étlco se agota, Que es limiada (como la de cualquier 

otro pueblo). Y esta conciente ce aue los resultados pos1tivos 

Deben verse lo mas pronto posible. De hecho, cuando M1Jai l 

Gorbachov anuncio Ja Perestroika, el pueblo lo apoyo y mantuvo un 

~uerte optim1smo. Pero tal vez sus expectativas sobreoasaron la 

.-eal l Ciad, se "desboroaron" y al no ver resulta dos en el co,.to 

plazo, el pueblo se está impacientando y ahora ve con reservas a 

Ja Perestro1ka y con escept1c1smo a su 1n1c1adort264> 

L• Pere•trotka no signt~lca la anulaciOn del eocialtamo. 

Gorbachov ha deJaelo muy en claro que la Perestro1ka no es 

una negación del soc1al1smo no que éste se encuentra en crisis. 

El 17 de octubre de 1989 señalo que el soc1al1smo no estaba en 

cr1s1s,2~1 y unos días antes habia comentaoo que la Perestrotka 

no sign1-f1caba po,.. n1ngün motivo "un retroceso en los valores del 

sistema social 1sta
12

ddl. S1 analizamos sus discursos nos podemos 

percatar de que Gorbachov habla oel soc1al1smo de Len1n y no del 

marxismo. Gorbachov ha hecho -frecuentes citas de Lentn, se ha 

expresado muy -favordblemente de este y es la imagen de l ioer que 

ha cultivado. En cambio, hace pocas reTerenc1as oe Carlos Marx o 

Federico Engels. lncluso, durante el 72 desT1le para conmemorar 

la Revolución de Octubr9, desaoarec1eron las tradicionales 

im~genes de estas dos -figuras h2stOr1cas. Solo se mantuvo el 

retrato de Len1n 
l24'71 

Este hecho constituye un mensaJe no 

verbal muy sugestivo. 
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Gorbachov propone Que la Perestro1ka es consistente con el 

socialismo leninista. De hecho promueve una social democracia 

basada en los conceptos de Len1n 
C269) 

~.13.2. La Perestroika, un aporte d• la URSS al mundo. 

Gorbachov no solo considera la Perestro1ka como la 

estrategia adecuada para la Unión Sov1ét1ca y Europa Oriental. 

sino par"a el mundo. Para él y su equipo, la Reforma de la URSS 

"esta creando una ver-tiente política en víspel"'as del siglo XXI, 

no solo para su pais y otros países soc:1al1stas, 

virtualmente para todo el mundo"tz69" 

El 15 de noviembre Gorbachov señaló Que la Perestro1ka era 

un apor'te sustancial de la URSS a toda la humanidad y que "ha 

oTrecido a los pueblos de otros países la idea de restaurar el 

o,.den mundial" Este concepto ha sido sugerido pe,. Gor-cachov en 

di versas ocas1ones
1270

, 

5.13.3. No rendición, no cap1tulac1ón, esencial de la postura de 

Gorbachov. 

Gorbac:hov apostó a la Perestro1ka: su apuesta fue "todo" o 

"nada". Mantendrá su estrategia hasta las últimas consecuencias: 

cesara a Quien se oponga
127

s.,• El 18 de diciembre de 1989, 

descues de haber v1s1taco la capilla aro1ente en el f'uner'al de 

SaJarov, MtJa1l Gorbachov declarO:''Todos vamos eJo1.trañar la 
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presencia de Andre1 SaJarov, oeYo la Perestro1ka, sea como sea, 

seguir.a aoelante .. i:n.~· lnclus1ve Cleclar'O Que s1 .. fracasaba" o 

no le daban acoyc a su est.rateg1a. prefer1ria renunc1art2711 • Es 

la apuesta sin rend1c1ones 
Q?4) 

Resum1endo, la conceptual1zac1ón de Gorbai:hov respecto a la 

Pe,.estrotka no ha var1ado. Las ioe-as, la propuesta de cambio v 

los conceptos no nan variado, se man~:enen vigentes. Lo aue se ha 

rnod1?tcado son algunas acciones, pero no la estrategia. Y lo que 

ha en~at1zado el Presidente Scv1et1co es que la Perestro1ka no 

rompe con el soc1al1smo 1 ro~oe con la polit1ca de Stal1n, 

Bre:hne~ o Gr'omyko, pero no con la doctr1na ce Len1n. Por el 

contrar10, ld revltal1za. Asim1smo, lo que él p1de al pueblo es 

pac1encla v con~i~nza~ y a sus colaboradores mayo~ veloc1oad y 

soluciones coric:retas<znn• "Pragmatismo es el nombre de su 

Juego". Su ciscurso pol it1co es esenc:1almente el m1smo y 

cons1oera que 1989 y 1990 es el periodo dec1s1vo para su 

estl"ategia de cambio soc1al,27o;i. 

5.14~ Fo~maci6n y cambio• en la Op1nión Públ1ca. 

Oe la re~1s1on y anál1s1s de la 1nformac1on oet1oa~st1ca y 

tomando er. cuent.a los "antecedentes hl stOI"' 1 ces el marco 

conceptual de la tes>s, podemos deduci~ Que en la URSS hubo 

moc1~1cacion de la op1n1on püblica como resultado del a!"r1bo de 

Gorbachov al poder y la introducción de la Perestrot~a y el 
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Glasnot. En este acartaco se comoara el estaco de la opinion 

publica antes v oesoues de la Ac~1nlst~ac1on de Gorbacnov las 

razones aoa~entes Que PYovocaron ~n camb10 en la op1nion pública 

sov1et1c:a. 

5,14.1 El estado de la opinton DúDlica antas del• A~~ini•trac20n 

CI• Gor-bachov. 

A raíz de la ev1C1encia dtspon1ole podemos dec1r oue en la 

Un1ón Sov1ét1ca antes ce ser 2ntroduc1da la Perestro1ka la 

s1tuac1ón de la opinión cúbltca era la s1gu1ente: 

l) uNo existía'' la op1n1ón pública. Los grupos de las diferentes 

repúbl l cas manteni an opt n1ones pe1·0 er"an subyacentes, no 

man1f1estas. Si estas se hacían p0bl1cas y ,.esultaban 

contrarias a la op1n1on oel Goblerno Centra) se acallaban. 

Había op1n1ón conocida y d1fund1da del grupo gobernante 

<PCUS y m111taresJ pero no op1ntón Pública tal y como fue 

definida en el seQundo capitulo. Esto obedecía la estructura 

social agrupada en términos generales dos grandes estratos: 

gobernantes ~ pueblo. 

Cada uno con diversos subestratos Pero muy diferentes entr-e 

si. Los muchos grupos no podían manifestar opiniones cont~arJas a 
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través de los medios de comunicación colectiva mantfestac1ones 

masivas, e.1epres1ones culturales <art.ist1cas y populares) e 

instl"'umentos de "repYesentaciOn popular" <Pa,.-tido local y grupos 

de Gobierno) el voto no existía. 

LOS ORGANISMOS DE GOBIERNO EN LA URSS ERAN: 

ORGANOS SUPERIORES DE GOBERNO 

Siendo el Soviet Supremo un organo con ''prerrogativas 

un1ve,.-sales" y -facultado pa,.a organizar a toda 1nstituc1on 
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suborcHnaoa: cabe éestacay Que los soviets supremos oe la un1on. 

sovierts loc:ales, trJ.bunales • .fiscallas y m2n1ste1·1os hasta 19-SO 

eran or9an1smos suoord1nados. 

A su vez. hasta 1989 los Sov1ets Supremos se encargaban a 

n1vel nac1onal de los s1gu1entes asuntos: 

V los scv1e~s locales eran hasta l99q responsables de oichos 

asuntos pero en un ámbito territorial definido. Pero en di~has 

responsabllidades dependían ambos tipos de soviets de la 

planif"1cación y nor"mat1v1dad pronunciadas por al Soviet Supremo. 

Una estructura veYtical central1zada y con poca maniobra 

para la ppinión ~· No había interacción realmente entre 

fuerzas sociales, n1 varledad oe opinlones o pos1b1l1dad de 

cHsent1r. 

Ahora Oien. llos soviets e~an elegidos por voluntad 

popular?; en la teoria Si, pero recordemos que provenían (hasta 

1989> de un sólo partido el PCUS. Por lo tanto no nabia 

democracia ni mult1part1dismo. 

Oefinit1vamente la opinión pública no estaba presente. Habia 

opinlOn de un sólo grupo: el PCUS. Gobierno y PCUS er.an 

prácticamente lo m1smo, el segunoo nutria al prtrnero. Además, 

aunque había elecciones para ocupar cargos en los soviets, la 

destgnacion de candidatos tmucnas veces un único cand10atoJ era 

exclus1vtdaó del Partido Ccmuntsta. Si bien el pueblo Podia vetür 

un candidato esto era poco común v generalmente se e~ectuaoa vía 

el mismo part100 y en todo caso el numero de Soviets locales ~ra 
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menor a 2500, e! sov:et de la un16n menor a 800, el de dlputados 

de las nac1onal1dades no mas de 780, los m1n1stros más o menos 

115 personas y 39 miembros oel Pres1dum, ello respecto a una 

población de más de 282 millones es muy ooco s1gn1f1cat1vo. 

Además, la Unión Soviética esta constituida oor una gran cantidad 

de culturas y esta heterogeneidad no estaba representada en la 

opin1on pública local y nacional. 

2> SJ.. grado .Q.g_ ~sobre opiniones de las repúblicas era 

alto y estaba central12ado en Rusta. Aún los organismos de 

gobierno de éstas no podían manifestar su propia op1n1on. 

3> Las decisiones soore el rumbo del sistema social eran tomaoas 

por los gobeYnant.es s1n consultar previamente al pueblo y 

resultaban relat1vamente uniformes paya todas las repúblicas. 

4> La forma de Gob1eYno podia resumirse como Dictadura de 

Partido. con fuerte influenc1a de m1¡1taYes y paYamilitares. 

5> La lgles1a no era reconocida como grupo de op1n1ón. n1 

s1qu1era ex1st1a como instituc10n soc1al. 

bl La censura y el central evitaban fluJos libres de informacion. 

No existía, como lo hemos argumentando dlSldencia interna. 

5.14.2 Gorbachov arr1ba al poder y propone la Perestro1ka y el 

Glasnot como respuesta a una crisis acon0m1ca. 

La Un1on Soviética expeY1menta una ct1s1s econom1ca aue se 

~gL101:a en la c.:ec.:ac:a ::,r.)saua. Esto es r"econoc1oc:. pOY Gcr-oachov y 

esta Tuncamen~aoo en la rev1s1on de la infor"mac1on Per1od1st1ca. 
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La crisis se debió fundamentalmente a diferencias en la 

producc10n y al alto déficit gubernamental provocado por elevados 

gastos mi 11 tares. Los recursos se destinaban a la "carreYa 

armarnentista" más que al sector agropecuario 1 la industria y en 

general la satisfacción de las necesidades populares. 

La crisis comenzó a generar entre diversos sectores de la 

población. El desabasto de productos -sobre todo alimenticios

provocó descontento social en todas las repüblicas. La disyuntiva 

para el gobierno era: invadir Europa Occ1dental en busca de 

al imeritos y r"ecursos, o af,.-ontar una revolución intel'na 

generalizada er. varias repübl1cas y paises satélites o modificar 

la economía del país. Las opiniones disidentes comenzaban a tomar 

fuerza ¡ hacerse m~s manifiestas. 

Llega Gorbachov al poder con toda la información disponible 

fexd1rector de la KGBJ y su equipo analiza la situación y opta 

pcr la opción de cambio en el esquema económico. La Perestroika 

eo ante todo un camb10 de naturaleza econom1ca. Desde luego, 

cambios en un subsls!e~a como es el económico se desencadenan 

combi~s en los s~bs1stemas politice, social, cultural y 

relac¡~nes e~ter1oresJ. Uno de estos camb:os es "destapar la olla 

d~ pres16n'' deJar oue los grupos man1f1esten sus op1n1ones, a~n 

:os e11s1der.tes. Esto es, f°cr-.':'lar 1..:a :.;.:;1niCr1 ;11 ... bl1::::a sov1ét1ca. A 

e~te cambio Gcrt.acho ... lo denomino Glasnot. Pero es claro que todo 

se .;e:nerG py¡nc1pc..:mente por· mo~:vos ec~nóm1ccs. Gorbachov se 

ant1c¡pa a quo la crisis se agrave se cumpla lo ~ue los 
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analistas mJlitares llamaron "la alt.ernativa del d1ablc"; una 

guerl""a con Occidente por invadir las zonas productoras de 

alimentos en Europa del Oeste o los movimientos revolucJonar1os 

1 nternos .. 

5.14.J. L• Pareatroik• y el Gla•not form•n y cambian el estado 

d• la opln1on pOblic•. 

Gorbachov establece una apertuYa gradual a las diferentes 

corY1entes de opinión e introduce procesos democratices, reconoce 

a la Iglesia como institución social~ 

Se constituye la opinión pública o mas bien dlcho: las 

múltiples opiniones públicas en todas las nacionalidades. Estas 

se agrupan en torno 

conse,.-vadora. 

a una c:ontl nua c:or"rienta- liberal 

Surgen muchos grupos y la complejtdad territorial cultural 

de la. URSS hace que una gran cantidad oe opiniones se 

man1f"1esten, la cual no es posible OetectaYla. las 

limitaciones de la tesis. Pero pueden establecel"Se tres 

tendencias fundamentales: ultl"arl"efol"mistas Iliberales extremos>, 

~eform1stas y conservadores. 

Los consel"vadores se oponen a la Perestro1ka, consideran que 

sd lo deben hacerse cambioS per 1 fer J ces tales como •· democ:rat1 za.r" 

al PCUS pero mantenerlo como ún1ca -fuel"za Política, 

descentralizar la toma de dec1s1ones pero plan1f1car v controlar" 

centt·almente y bajo el modelo político-buYocr'"é.tico vigente, no 
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modificar la manera de elegir los soviets <recordemos que se 

opusieron a la const1tuc10n del Congreso del PuebloJ, conservar 

una ingerencia cirecta sobre los paises satélite y mantener los 

lineamientos de política exterior. El líder Tigura nacional de 

los conservadores es L1gachov. 

Los reformistas promueven el cambio social bajo el esquema 

de la Perestroika y el Glasnot. Están 11dereados por Gorbachov, 

Lukianov y Schevardznase -entre otros-, son quienes detentan el 

poder. 

Los ultrarreformistas cons1ceran el cambio propuesto no es 

suf1c1ente 1 presionar por una mayor descentralización política, 

economica y social: promueven el multipartidismo y la democracia, 

asi como una planificación local y una apertura total. La f1gura 

nac1onal que representa a esta tendencia es Bor1s Yeltsin. 

En cada república y región autonoma toman forma estas 

tendencias, la ultrarreformista se manifiesta con mucha fuerza a 

través de grupos lndependentistas en Letonia, Lituania, Estonia, 

Georgia, Armenia, Azebeiyan. Estos grupos de la op1n1ón pUbl1ca 

reclaman autonomía total. 

Es decir, la Perestrotka y el Glasnot "dieron vida" la 

opinión pública en toda la nación soviética. Las op1n1ones 

subyacentes se hacen manifiestas, surgen la luz, son 

reconoc1das. La 1gles1a es aceptada como instituc10n social. Se 

plantea el mult1part1dismo v es creado el Congreso del Pueblo. 

donde se elige democráticamente a los dtputados. Incluso 
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participan candidatos de partidos locales diferentes al PCUS y 

candidatos independientes. 

La disidencia es reconoc1da. El fluJo de la información es 

más libre, aún en los medios de comunicación colectiva. Se 

permite el debate abierto, las manifestaciones pUbl1cas v las 

expresiones culturales. En resúmen se genera la opinión pübl1ca. 

Al respecto cabe señalar que el cambio social y en la 

opinion pública rebaso la propuesta de Gorbachov. Fue mas 

pro~undo y acelerado de lo que probablemente estimo, al grado que 

debió acceder a cambios no incluidos en su postura original, tal 

y como se ha descrito en las notas informativas analizadas y ha 

tenido que recurrir a métodos que son 1nconsietentes con el 

Glasnot como la reores10n en el BAltico y en el conflicto 

Armenia-AzerbeiyAn. 

La op1n1ón pública se modificó de no existir como tal a 

constituirse en un real y heterogéneo con;unto de op1n1ones suJeto 

al nuevo orden de fuerzas. Hasta la definición oficial de la 

H1storta Soviética cambió. 
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CONCLUSIONES 

Esta tesis por ser un estudio ce caracter e~plcrator10, es 

decir que solo representa un or1~er acercamiento al estudio de la 

Perestro1ka, tiene l1m1taciones entre las que se encuentran: 

El analis1s del material escrito al que se tuvo acceso 

fue únicamente cualitativo. 

El metodo de recolectar informac1on oue oredom1no fue el 

indirecto. Lo ideal uoiera sido realizar entrev1s~as a 

los actores Gel carno10. 

Al elegir sólo al per10d1co Excels1or como fuente de 

informac10n va Que, es~~ meo10 se n~tr1a de las mismas 

agencias not1c1osas Que los otros oer10d1cos nacionales. 

evito que se puo1era comparar la interpretac1on Que cada 

periódico mexicano daoa a las 

Perestl"'oika. 

not1c1as sobre Ja 

No tener acceso a las puol1cac1ones sov1ét1cas aue 

trataban del tema. 

El desconocim1ento del idioma oficial oue se habla en la 

Unión Soviética oue es el ruso. 

La 1mposib1l1dao de 1r al lugar de los hechos por no 

contar con el presuouesto necesar10. 

La Perestro1ka es un eJemplo de un camb10 social planeado 

oue nos enseña varias cuestiones: Primero, oor mas Que se conciba 

y oefina. el carno10 social real es 01feren~e al camo10 aue se 

ideo. El plan y la real1dae no co1nc1oen plenamente y las 



dtTerencias entre ambas instancias son mayores, cuanto m~s 

comcJe;o es el sistema soc1al. La Un1on Soviética es una oe las 

naciones m~s compleJas que han e~1stido {QUlnce repUbl1cas 

01spersas a lo largo de muchos kilómetros cuadrados, cada una con 

una cultu,.a 01-fe,.ente). Es por ello que el clan CPerestro1ka> Y 

los hechos han s1co c1stintos. Gorbachov conciblO un cambio 

paulatino, ordenaoo secuencial. Su 1oea era modi-f1car 

gradualmente la econom1a en un -sentido estructural-, ab,.1,. el 

sistema hacia la cernocrac1a -coco a poco- l1beral1zar a la 

soc1edao. r.Jo buscaba "v1YaJes" acelerados n1 cambios bruscos. 

Deseaba -al menos de manera man1~1esta- que la Perestroika 

TlorecieYa en paz y dentro cel marco cel Part1do Comunista ce la 

Un1on Soviética. As1m1smo, pensaba que la Perestrolka iría 

siendo asimilada por otras naciones soc:Jallstas. rooc ocurriría 

con cert1dumbre y conforme a lo olaneado en ciertos grados de 

Jibe,-tad. 

Ciertamente, Gorbac:hov sabia Que lba a enfrentar obst~culos, 

perp no pod.ia predec.i,. la natu,.aleza e)Cacta de éstos. Desde 

luego, un hombre con una inteligencia tan priv1leg1ada como Ja de 

Gorbachov puede acercarse en sus est1mac1ones. pero no pYec1sar 

la realidad y menos en una época en Que el c:amb10 es la 

constante. Así, Gorbachov no ant1c1pó la fuerza oe los 

movimientos nacionalistas ce muchas repúblicas <a los aue en 

febrero de 1990 se agrego el movimiento separatista de ta 

RepúbJ 1r:a c::e TadJ1k1stan, en Asia). Como tampoco una burocracia 
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tan reacia al cambio, ni la fol""mac1on del Partido Social 

Demócrata (a nivel nacional> y otros pal""tidos locales. Los nechos 

superaron a la planeac1on. Esta es una ca,...acteristica del cambio 

social, en la última década de nuest,..o siglo. 

Segundo, el cambio social es ante todo una cuestión de 

cambio en los valores, actitudes y creencias de la poblac10n. 

Para lograrlo debe modificarse la mentalidad de las personas v 

esto a base de convenc:ey y motivar. El cambio social no ocurl'e 

por "dect"eto". Si la gente no est.1 convenc1 da de la necesidad 

del cambia, no lo apoyará y éste no sucedera. El comprom1so con 

el cambio es producto de un profundo convencimiento y debe Ser'" 

paralelo a las medidas estructurales que facilitan el cambio 

tleg1slaciOn, decisiones macrosoc1ales y ajustes de fondo). 

Además, es necesario que el cambio vaya produciendo resultadas 

positivos visibles que mantengan y refuercen el soporte social. 

En el caso de la Perestroika, Gorbachov impulso un cambio 

cultural vía el convencimiento, a la vez que adopto medidas 

estructurales en todos los subsistemas soc1ales, lo cual or1g1no 

una elevada aceleración inicial del cambio y apoyo de la mayor1a 

de los soviéticos. Pero Gorbachov elevó demas1 ado las 

expectativas de la población <tal ve~ las ''lnfló'' para vencer la 

resistencia al principio) y ésta al ver resul~ados que no 

correspondían a sus expectativas, comenzó a dudar, se impaciento 

y d1sm1 nuvO su apoyo con respecto al cambio. Gorbachov -en los 

primeros años de la Perestro1ka- debio de haber lns1st1do mas en 
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cambios ''espectaculares~ que dieran resultados rápidos, tal y 

como después tuvo que hacer. Sin embargo, Gornachov ha s1do muy 

h"bi l para "comprar tiempo", aunQue éste se agota, En 1990 

eeberán resolverse las problemAttcas de abasto. De lo contrario, 

Gorbachov puede fracasar en su propuesta de cambio social. Los 

demas pr'"oblemas podrían esperar, no mucho, pero 51 al año 

entrante. El meJoramiento sensible del abasto es lo que no debe 

retrardarse, ya que lleva a~os de rezago. 

Tercero: el cambio social es producto de una VlSión 

estratég1ca que surge de la oportuna detección de necestdades del 

sistema. Gorbachov sabía que el descontento social iba 

creciendo: los soviét1cos se impacientaban ante el desabasto, la 

baja calidad de vida cotidiana y la 1nequidad entre el esfuerzo 

puesto en el t,-aoaJO y la recompensa obtenida; los altos gastos 

militares hacían cada vez más pesado el c,-ecimiento del gasto 

social, los oroblemas economices se multiplicaban y la rigidez 

del sistema se mantenía. Gorbachov también sabia Que tarde o 

temprano este descontento iba a provocar una crisis incontrolable 

Que originaría levantamien:.os a lo largo de toda la URSS, Que 

-además- pondrían en riesgo a esta nación respecto posibles 

ataque bélicos provenientes de Occidente. Gorbachov detecto esta 

situac10n y pre~ir10 evitarla a tiempo, actuó con oportunidad. St 

el "hambre" crecía en la Unión Soviética había dos caminos: 

1nvad1,. los graneros y abastecimiento de Eu,.opa del Oeste o 

enfrentar una revoluc10n. 
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Pero Gorbachov olanteó una tercera ooc1ón; La Perestrotka. 

su visión de cómo podría ser la Unión Sov1et1ca el bloque 

soc1alista. Si él no hubiera tenido esta v1sión que nacio de una 

gran sensibilidad para detectar las neces1cades de la URSS, 

probablemente el wchoque'' entre la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte y el Pacto de Varsovia estaria a punto ce ocurr1r 

o ya hubiera sucedido. 

Cuarto: el cambio social requiere de un liderazgo sólido que 

logre el compromiso, clarifique la v1s1ón, cree el camino, 

remueva obstáculos y lleve hacia metas def1n1cas. Liderazgo Que 

debe apoyarse en agentes de cambio todos los niveles del 

sistema. Gorbachov es un lídar que logró el compromiso de 

sectores clave de su pa1s, clarificó su v1sJdn <la Perestro1ka> 

medtante el uso de los medios de comuntcacidn colectiva 

<Pronunció incansablemente decenas de discursos, publicó libros y 

artículos, promovió su concepción en di~erentes forosl, ha 

removido obstáculos <empezando por los conservadores y algunas 

estructuras burocráticas) aunque la condición hacta metas 

específicas no ha quedado del todo clara, por ejemplo, nunca 

quedó claro st deseaba o no un sistema multipart1d1sta. 

En lo referente a agentes de cambio, Gorbachov no ha cesado 

de buscarlos y oromover su acc1ón soc1al. Además, ha provocado 

que estos agentes s~ encuentren insertos en las estructuras 

tradzcionales como el Sov1et Supremo o el Part100 Comunista, a 

n1vel nacional y local. 
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Quinto: como resultado de que el plan y la real1dao 

difieren, la estrategia adquiere una gran importancia. Una 

estrategia es un programa de accton que implica una serie ae 

recursos. Gorbachov ha sabido flexibilizar su estrategia al ver 

la diferenc1a entre lo planeado y los hechos. El primero 

"sondea" a la opinlOn pública y luego actúa. Su esquema ha sido: 

delcara a un grupo algo, ausculta la reacc10n sobr"e el 

resultado de la auscultac16n, actua. 

retroal1mentaciOn. 

Está muy abierto la 

Be>eto: la op1n1ón pú.bl ica y los 5ectores que la con-fo,-man 

constituyen elemento esencial que pyes1ona la d1t'"ecc10n y 

fuerza del cambio social. 

La Perestro1ka ha ido mod1f1cándose a merced de la optn1ón 

púltca. En los primeros cinco años su evoluctOn fue lenta y en 

el SeMtO año tuvo que profundizarse y acelerarse 

vertiginosamente. ¿Por qué no antes o después?, LPor qué su 

evolución no fue acelerándose gradualmente? Porque en el sexto 

año <1989 y prtnctpios ele 1990}, la opinión pública comenzó a 

manifestarse, a presionar. Lo cual parece deberse que los 

sectores se concientizaron de sus impl1caciones en este periodo. 

En resumen, hasta ahora Gorbachov ha generado un proceso mas 

bien exitoso del cambio social: eJerc1endo liderazgo, adaptando 

la estrategia, promoviendo un cambio cultural <en los valores>, 

baJo una vis¡ón y conside~ando 

aeo1l1dades del proceso .de cambio 

la op1niOn púol1ca. 

han S1ClO elevar 

Las 

las 
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expectativas del pueblo mAs allá de lo posible y no mostrar 

su~1c1entes ~esultados rápidos. Pero naciendo un balance 

aunque nay descontento en algunos grupos, el proceso ha sido m:ts 

exitoso de lo oue muchos ana 11 stas hablan pronost.Jcado. 

Espec1almente si tomamos en cuenta los factores en los cuales se 

desarrolla el cambio: un s1stema altamente centYa 11 sta y 

burocrático, una estructura ri91ca, una lnerc1a social dJ~ic1l de 

r'omper, anom1a de la poolac1ón y chsoers1ón cultur-al. El carno10 

pyopuesto Yep,..esenta acabar con los "vieJos moldes" a los oue se 

habían acostumbrado los sov1ét1cos por decadas. Estos se MaOiún 

aJustado a una sola doctr1na política, a los 11neam1entos ce un 

partido único, a una ldeología. un metooo de anA11s1s e 

1nvestjgac1ón social, a un solo cam1no 1 a una economía estatal, a 

no decio1r dlrectamente <toco se decidia a través del Sov1et 

Supremo, los soviets locales y la estructura nacional del Par"tldo 

Comun1staJ, a actuar como un sistema m~s 01en cerYado. baJa 

autonomía, a obedecer-. De DYonto deben cambiar' todo el lo y 

tJenen Que haceFlo aceleradamente. Deben d~sarrollar inictat1vas 

prop1as, deben cambiar sus esquemas, eleg1r· gobernantes, deba.t1r, 

pr1vat1za~ industrias, terminar' con el esquema Mar~1sta de oue 

los btenes valen por la cantidad de mano de obYa requerida. 

No es un cambio .fác11. se trata de uno de los procesos de 

cambio social m~s complicaoos en la H1storia~ Por ello, el merito 

de Gorbacnov es plausible. Su cr~zaoa y rete es enorme. 

El lideY sov1ét1co y su oropuesta oe cambio P.St.10 
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enfrentando el periodo más dificil, deben afrontar una creciente 

lncredul1dad de su pueblo y continuar desafiando a conservadores 

y a ultra-reformistas. Pero es claro que Gorbachov no va dar 

marcha atrás, de hecho, no podía hacerlo. Nadie puede detener el 

cambio. Nungún organismo o sector podrían frenar las 

modificac1ones al sistema soviético. Algunos rumoraron que un 

golpe de Estado podría impedir lo ocurrido y volver al antiguo 

esquema. Esto es improbable. En todo caso, el golpe de Estado o 

un intento de retroceso lo único que generaria seria una guerra 

ctvil y un caos que destru1ria al s1stema. No, ese no es n1 sera 

oroblema de Gorbachov <fue un riesgo que enfrentó al principio de 

su gobierno, pero ya pasOl, Los problemas del Presidente de la 

URSS se centran alrededor de evitar que las expectativas sociales 

sobrepasen las posibilidades de cambio, como ocurre en el 

Báltico, en Azerbetvan, Armenia, Georgia, Ucrania, TadJikistan y 

otros ~ugares, en los cuales la demanda de cambio va mas all~ de 

la Perestroika. Y esto r'esulta lógico, el cambto no puede 

dosiT1car'se y una vez 1n1ctado es muy diTicil de contener. 

Los caminos para Gorbachov son dos: llegar- a un cambio con 

c1er'to grado de control y certidumbre que sea exitoso y eleve la 

calidad de vida de los habitantes de la URSS; o bien, fracasar en 

su intento por controlar et cambio, aue este lo rebase y se 

alcance la tncer-t1dumbre en una "tur'bulenc1a social" elevada. Lo 

segundo, provocar'ía la dest1tuc1ón de Gorbachov. Pero algo cebe 

quedar oe manifiesto: las alternativas para Gc1 bachov no son 
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cambiar el s1st.ema o no ca~o1arlo. No. el cambio ya se dio, es 

una realidad. Es un problema ce como se cara el camc10, pero no 

es una cuest.1ón ce s1 ocu1·re o no. 

Los ret.os de Got'Oachov, de los conservador"es de los 

ultra-reformistas, de los nac1onal1stas más fanáticos y oe todo 

el pueblo sov1ét1co son: 

a) Ap,-ende,.. a v1v1r en un r.'lar-co fede,..at.1vo sin desmembrarse como 

nac1 On y al mismo tiempo que cada república adQuiera 

autonomía e ident1oad cultural. La Un1on Sov1et.1ca oebera 

adoptar un nuevo esquema feoerat1vo oasaoo ~n la igualdao, en 

la unión voluntaria y el convenc1m1ento ce oue para sobrevivir 

las repUbl1cas deben continuar vinculadas. 

Si las repucl1cas se separaran <o las oue así lo hicieran>, 

se debil1tarian en lo económ1co estAn 

preparadas para ser aútosuf1c1er.tes to al menos completamente 

autosuf1c1entes> entrarian a compe~lr solas a un mundo 01fic11 

y agresivo, con una Europa Occidental Unida. Este eou1l1br10 

entre autonomia y f1l1ac1ón federat1va será d1fic1l de 

conseguir, pero es la única manera como la URSS lograra 

sobrevivir. Desde luego, mantener el esouema a e tu al 

significara continuar con levantamientos violentos 

lamayoria oe las rep~bl1cas <en ocho repúblicas la Un10n na 

estallaco la cr1s1s nacionalista, más del SO~ ce las 

b) ApenCIBr' v1v1r en la Plural l dad en un marco 
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mult1partidista. Vivir en democracia exige responsabilidad, 

respecto, apertura y que prevalezca la razón sobre las 

pasiones. Esto parece costarle trabajo a los soviéticos. La 

democracia es inconsistente con el uso de la violencia, es una 

lección que deben tener muy presente los habitantes de Ja 

URSS. Aprender a cambiar Jos esquemas de producción, 

orientarse a la calidad, aplicar la mercadotecnia, tomar 

riesgos, en Tin, adaptarse a una economía mucho mAs abierta. 

El reto de Ja Perestroika puede sintetizarse en ''aprender a 

vivir los cambios''. Gorbachov deber~ mantener la dirección 

social (''las riendas del sistema'') y continuar con el liderazgo 

y Ja habilidad para manejar a los extremos de la opinión pública: 

el polo conservador y el ultra-reformista. Si logra resultados 

económicos, persuade a los nacionalistas -usando el poder lo 

menos posible, aunque, no puede perderlo. Por ejemplo, 

desgraciadamente si no hubiera, i ntervenj do el EJérci to en 

Azerbeiyán y TadJikistán, la situación actual en estas repúblicas 

sería caótica y tal vez se hubieran generalizado levantamientos 

en otras repúblicas-; si mantiene el equ1librto, obtendrti 

con~ianza del pueblo y apoyo social, del que actualmente no 

dispon~ ~ucho. Lo que devendra en un éxito de la Perestro1ka y 

permitirá un cambio social controlado. Este año CJ990} sera al 

igual que el anterior, un año decisivo, no sdlo para la Unión 

Soviet1ca, sino para el mundo entero. Gorbachov cuenta con el 
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re1 te rada soporte de Occidente y Europa o,. ienta l, a nora cebe 

fortalecer su c~:t1ca posición interna. 

Otro aspecto que ha mostrado el cambio actual en la URSS, es 

la idea ce que cambios en un subsistema afectan a todo el 

sistema. Lo económ1co está moviendo toda la estructura. De 

necno iwe el mov1l de la Perestro1ka. Además, los mov1m1entos en 

una reouol1ca estan afectanto a las oemds. Ello complica el 

cambio, porque Gorbachov ha tenido que tratar a todas las 

repúblicas por igual. Ahora Que ceoe la inoependencia de Letonia 

y L1tuan1a, esta polit1ca habt·a de ap1 icarla en las demás 

repübl1cas. 

También, cabe notar que una vez más los medios ce 

comun1cac1ón colect1va han sido el instrumento del cambio, 

particularmente en una nación, tan compleja y dispersa como Ja 

Unión Sov1ét1ca. La apertura en los medios ha acercado la 

concepc10n del camblo a la poblac10n. Gorbachov ha encausado con 

éxito la lnformación tanto dento como fuera del sistma social. 

Además ha dir1g1do mensaJes a sus part1dar1os a traves de 

estas medios lo cual le ha permitido fortalecer el esquema de 

agentes de camo10. Ha logrado que los meoios traduzcan sus ideas 

y las 01.funoan. Sin estos, la Perestt"'DJka no hub1e,·a podido 

tener- luga,.... Ahora, los resultados que se alcancen Cebe,-an ser 

ampl1amente d1fund1dos en términos compr·ens1bles par-a el oueblo. 

que reflejen la realidad y que se acapten los mensaJes las 

cond1c1ones de las d1fer·entes cultur-~s que integran a la URSS. 



30b 

Cesde luego, sl no hay resultados no habrá nada que di~und1r o lo 

que se difunda será negat1vo. 

Goroachov tendrá que continuar con su pragmatismo. Hechos es 

los que esperan los sov1ét1cos. Discursos sobre el marxismo y la 

ideología son parte oel pasado. El rumbo de la Perestroika 

depende de los result.ados. Debe ins1st1rse, el tiempo se acaba. 

El Que Gorbachov cont1nUe al frente del Partido y el Soviet 

Supremo depende de logros tangibles, no de cifras. El impacto en 

el nivel de vida cotidiano es lo que interesa a cada sov1et1co. 

Otro aspecto ciue es r.ecesario comentar es la te,..m1nac:1on del 

Marxismo en Europa y mas especi~1camente la Unión Soviética. 

Es un hecho ineludible: el marxismo como polit1ca econom1ca 1 como 

ldeologia, como s1stema de v1da, como concepc10n de la sociedad y 

esquema de producc1ón ha f1nal1zaco su c1clc en O!cha nac10n. El 

multipartidisrno -y hasta posiblemente la elección por voto 

popular del Presidente del Soviet Supremo-, la apertura al 

comercio exterior, el incremento del intercambio cultural, una 

producción basada en la calidad, la ef1c1enc1a y la efectividad; 

la pr1vat1zac10n gradual de ciertas areas de la economia y el 

fomento la ''1ndlvidual1zacion~ -entre Otr"OS factores-

demuestran que hay un giro completo. Lo que antes hubiéramos 

concebido como 1mpos1ble, es una realidad, 

Los sucesos acontecldos a finales de 1989 y principios de 

1990 en Eu• opa 01·1cnt.al y la Un10n de Repúblicas Soviet.1cas 

Soc1al1stas O.~muestran que ~oy en dia el enf"ocue Que produce 
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resultados más Tavorables para gobernar a un país es el enfoque 

contingente. Lo más conveniente es adaptar las políticas a las 

condiciones del supras1stema. No podemos decir, como algunos 

analistas lo han hecho, que el comunismo o el soc1alismo hayan 

fracasado o que la aplicación de sus conceptos haya sido errónea. 

Lo que si puede argumentarse es que el comunismo tuvo su epoca y 

hoy por hoy, dadas las condiciones actuales de un mayor 

cosmopolitismo e intercambio entre las nac1onPs, no constituía el 

camino más viable para un país como la Unión Soviética que busca 

un desarrollo productivo y tecnológico acelerado v que ha sufrido 

rezagos economtcos. Una crisis económica en un sistema soc1al 

provoca la dism1nuc1ón del nivel de vida de los habitanteo y esto 

genera una presión social en favor del cambio y uno muy 

particular; la democracia. Si un Gobierno no puede proporcionar 

una elevada calidad de vida, por lo menos debe o~recer libertad. 

equidad y apertura. De lo contrario, la presión puede provocat" 

una alta ''temperatura'' que al crecer estalla y casi siempre la 

reacción es violenta. 

El mar~1smo no era la opción para la URSS, es muy rig1do 

para el cambio que se necesitaba. Su aplicación no era el mejor 

camino en estos momentos. Desde luego, esto no implica que todos 

los valores y pr1nc1pios se deshechen. Ninguna cultura puede 

romper con su pasado. Algunas ideas y héroes continuarun teniendo 

vigencia; Lentn, por eJemplo. 

democrattco se reforzara. 

El socialismo humanista 
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Gorbachov supo abrir el sistema a las oemandas soc1ales, a 

diferenc1a de China que se cerró a las demandas de una gran oa.•·te 

de la sociedad. Pero China es un pais conde puede estallar la 

v1olenc1a. Reprimir es sólo retrasar los acontecim1entos, los 

cuales se manifestarán Ylolentamente. No se puede ~antener 

~s1lenctaoa'' a la op1n1ón pública por tiempo ioef1nido n1 se 

puede contener a la inercia social. Cuando ha habido represión 

de un sector y ''no pasa gran cosa'' en el sistema, es que ese 

sector no representaba a la cc1n10n pUbl1ca total, la masa 

social en su conJunto. Pero a esta no se le p~ede fr·enar. Esto 

Ceben recordarlo los lideres de otros sistemas como Cuba, si es 

que en este pais crece Ja demanda cor el Cambio. 

Futuras tesis que se desarrollen pueden continuar el 

análisis inic1ado en ésta. 

ResultarA interesante evaluar oroceso de carnb1o 

denom1 nado "Per'estrolka" curante 1990 y los años ooster-iores. 

¿Qué formas adquirirá el mult1part1d1smo en la Unión 

SoviE!t1ca?, ¿Gorbachov Podrá mantener el control?, ¿,la URSS caerá 

en una ''dictadura pres1oenc1a11sta''? ¿se reso!ver~n los problemas 

de abasteclmlento?, son sólo algunas de las muchas or'eguntas de 

2nvest1gac10n que pueden elaborarse y de las cuales se han 

trazado hipótesis -de manera 1m~licita- a lo largo de esta tesis. 

A continuación se prooonen otros temas que son susceptibles 

oe est.uo10: 

l. Análisis oel conten1co cuantttat1vo de ~emas espec1~1cos cue 
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se trata,.on en la t.ests, ejemplo: declarac1011es de los 

actores del camb10 to1scu,..sos ce Gorbachov, Yels1n. y 

Ligachov>. 

2. Evoluc1ón oe los discursos politices de los actores del 

cambio en la nueva etapa de la Pe,-estroika. Se puede retomar 

~e esta tesis los discursos oe Gorbachov. Yeltsin y L1gachov 

como representativos de la pr1mera etapa de la Perestrotka. 

3. Comparar el tratam1ento de la 2n~ormac10n que hacen las 

agenctas de not1c1as mas importantes oel mundo sobre la 

Perestl"'Olka, por e1emolo: compa1·ar el tratamiento Que ce la 

2nformac1ón hacen las agenc1as TASS contra E~E o ANSA o 

X!NHUA. 

4. Comparar el tratamiento de la informac16n que hacen Ja 

pr'ensa me:..1cana de este cambio, o 01en puede estud1ar·se el 

que hacen los periodista me~icanos que cubfen l~ fuente. 

5. Ctln+orme se publiquen m~s test1montos soore los actores ael 

camo10 esta ~es1s puede en~iquecerse. 

ó. Continuar con el estudio ce esta nueva etapa por la que está 

atravesanoo la Perestroika, teniendo como punto de 

referencia sobre el 1n1c10 óe este cambio esta tesls. 

7. Jmplicac1ones de la Pef'eSt.r"o1ka y la Glasnot en algún medio 

de comun1cac16n escr1to sovlét1co, especialmente en lo aue 

se re~iere a polit1cas editor1ales. 

El mundo desea que Go~cac~ov tengo e~1to en su proceso Ce 

cambio social, OJala Que pueda "mantener las r-ienaas t:lel sistema 
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soc1a1··, como lo ha hecho hasta ahol"a y logre contr"'olar el cambio 

<ev1tanto Que se desborden las fuerzas o que su contl"ol sea 

e1"'cestvo, los extremos no son deseables n1 convenientes>. Por 

bien de la Unión Soviética, la paz y el mundo. 
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