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EL BLOQUE SOCIALISTA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX (1945-92) 

 

1. Introducción 

-La URSS alcanzó rango de gran potencia al derrotar a la Alemania nazi; negoció en igualdad de 

condiciones con Estados Unidos sobre el futuro de Europa. 

-La ideología soviética presuponía la crisis del capitalismo que, además, pretendía impulsar inter-

nacionalizando la revolución comunista. Para lograrlo, contó con medios variados: una organi-

zación política (Kominform), una fuerza militar (Pacto de Varsovia) y una estructura económica 

sólida (CAEM). La revolución alentaba también los movimientos pacifistas y la infiltración en las 

organizaciones civiles en Occidente y los movimientos descolonizadores del Tercer mundo. Por 

último, las democracias populares del Este europeo, los PC de occidente y los movimientos 

obreros de signo comunista contribuyeron a este objetivo. 

 

2. La consolidación de los regímenes comunistas en Europa Oriental 

2.1 Proceso 

-I fase (1944-45): se forman gobiernos de coalición en que se excluía a los fascistas; 

-II fase (1946): en la última coalición el Partido Comunista (PC) ocupaba puestos importantes
1
 y 

se aplican leyes de reforma agraria y de nacionalización de empresas industriales y comerciales; 

-III fase (1946-49): estos “frentes populares” dan paso a regímenes comunistas; se implantan 

economías estatalizadas. 

-Finalmente se depura a los dirigentes del PC acusados de desviacionismo nacionalista. 

2.2 Características de las democracias populares –a modo de definición- 

-Junto al PC dominante hay otros partidos
2
, pero el sistema de bloques de la Guerra fría

3
 y la 

lista unitaria les impide hacer una política independiente. 

-La estructura estatal se acomoda con correcciones al modelo soviético. La subordinación a la 

URSS se produce a través del Consejo de Ayuda Económica Mutua (CAEM). 

-Se impone la colectivización de la tierra con los koljoses y sovjoses. 

-El PC en todos ellos ya se había organizado durante la Segunda guerra mundial si no antes. 

-Dentro del grupo de países se pueden hacer varias distinciones –desde la óptica soviética-: 

o Étnicas: polacos, checos, eslovacos, búlgaros y serbios son eslavos; húngaros, rumanos y 

alemanes, no. 

o Económicas: la República democrática alemana (RDA) y Checoslovaquia son industriales; 

el resto, no. 

o Políticas: los países liberados durante la guerra son Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia 

y Bulgaria; y países ocupados y derrotados son RDA, Hungría y Rumanía; aquéllos 

recibieron ayudas tras la guerra mediante el Plan Mólotov. 

 

3. La Unión Soviética: del triunfo stalinista a la desaparición de la URSS 

3.1 Los últimos años de Stalin 

-La guerra convirtió a la URSS en una superpotencia y terminó su aislamiento del período de En-

treguerras. Stalin aumentó su prestigio por el triunfo, lo que le facilitó acaparar todos los resor-

tes del poder en el partido y en el Estado. Para Stalin la victoria militar demostraba la vitalidad 

                                                
1 Tales como ministerios de Justicia, Defensa o Propaganda. 
2 En la URSS sólo existe el PCUS. En los países socialistas europeos hay varios partidos porque así se estipuló en Yalta. 
3 Como se encuentran en el lado de influencia soviética, no podían decidir nada en contra de la URSS. 
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del sistema: por tanto, no había que alterar su funcionamiento. En 1953, la URSS se mostraba 

como una nación ejemplar capaz de pasar en pocos años del subdesarrollo a ser una potencia. 

3.2 La era de Jrushóv (1953-1964) 

-Al morir Stalin sus continuadores se mantuvieron en el gobierno, mas los aperturistas se hicie-

ron con el PCUS. En 1955, en el XX Congreso del PCUS, Nikita Jrushóv marcó las pautas de la 

nueva política exterior: coexistencia pacífica y uso de medios no violentos. Jrushóv denunció la 

política stalinista
4
, lo que supuso en definitiva un cambio de rumbo en la política del gobierno, 

pero los stalinistas se mantuvieron al acecho. 

3.3 La era de Bréshnev (1964-85) 

-Lo característico fue el estancamiento: se ignoró el estancamiento económico, se planeó la re-

forma inadecuadamente, se disparó la corrupción y se desmoronó la productividad. 

-Otro rasgo fue el retorno al stalinismo. Puesto que el objetivo de Leoníd Bréshnev fue la esta-

bilidad del país, controló el poder en el país para ejercerlo desde la fuerza. 

-Mas el problema del nacionalismo no se resolvió, ni tan siquiera con la nueva Constitución 

(1977). La rusificación y el grado desigual de desarrollo entre las repúblicas soviéticas no hacían 

creíble la libre secesión que incluía la Constitución y que a la larga sería su perdición. 

-Los sucesores de Bréshnev 1982 Yuri Andrópov
5
 (1982-84) y Konstántin Chernénko (1984-

1985) no tuvieron tiempo de hacer reformas de calado
6
.  

-El panorama de corrupción administrativa y social, la discriminación femenina en el PCUS, la 

desintegración de la familia
7
, el nivel de vida degradado, el deterioro de la enseñanza y de la 

sanidad, la falta de vivienda y la carestía y escasez de alimentos de primera necesidad derivaron 

en protestas sociales que se intentaron recoger en la “Perestroika” de Gorbachóv. 

3.4 La “Perestroika” de Gorbachóv 

3.4.1 El origen de la “Perestroika” 

-Mijaíl Gorbachóv
8
 fue elegido Secretario General del PCUS el 11 de marzo de 1985. Colaboró 

con Andrópov, de quien tomó el afán reformista. En el XXVII Congreso del PCUS (febrero de 

1986) señaló los principios básicos de su política: (uskorénie, aceleración de las reformas
9
), (glas-

nost, transparencia informativa) y (perestroika, reestructuración política, económica y social. 

-La perestroika no se abordó en profundidad hasta 1987
10
. Hubo tres tipos de perestroikas: 

o Política: para dar pluralidad a la URSS tomó medidas tan destacadas como la sustitución 

del Ministro de Asuntos Exteriores
11
, la reforma del artículo 6 de la Constitución (marzo 

de 1990) para que no prohibiera el pluralismo político, el reconocimiento del derecho de 

                                                
4 Al cabo, se cerró la Gulag, aunque la represión continuó bajo otras formas más sutiles, como los psiquiátricos. 
5 Jefe por aquel entonces de la KGB, es decir de los temidos servicios secretos de la URSS. 
6 Andrópov comenzó su gobierno atacando la corrupción administrativa y el deterioro económico: auspició una autonomía en la 
gestión y en los objetivos de producción de algunas factorías industriales. Chernénko suavizó la lucha contra la corrupción y 
optó por una reforma paulatina y tranquila. 
7 Sólo uno de cada cinco soviéticos no se sirve del divorcio. El 20% de los jóvenes de 25 años se ha divorciado alguna vez. Y algo 
sintomático: el palacio de divorcios de Moscú es más grande que el de las bodas. 
8 Nació en 1934, lo que significó que fue el primer –y único- mandatario de la Unión Soviética que no vivió la Revolución de 
octubre de 1917, lo que siempre se había considerado como un dato de prestigio, y casi de heroísmo –aunque el individuo en 
cuestión sólo hubiera tomado el sol en la revolución referida-. 
9 Tras el frenazo impuesto por Chernénko. 
10 Hasta entonces se dedicó a flexibilizar el funcionamiento político del país con un estilo diferente al habitual. 
11 Hecho de notable significación y no escasa trascendencia, pues Andréi Gromíko había sido durante 22 años ministro de 
exteriores. Su labor había seguido siempre la órbita de Bréshnev. A Gromíko le dieron la “patada hacia arriba”. 
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reunión, la concesión menos restringida de permisos de salida y entrada del país, la posi-

bilidad de retorno de exilados, también se dieron muestras de tolerancia religiosa
12
. 

o Económica: para aliviar el panorama económico y terminar constituyendo un mercado 

interior, se aprobó la Ley de Empresas del Estado en 1987, con la que se quiso acabar 

con la centralización asfixiante del Estado y liberalizar el sistema de toma de decisiones 

para hacerlas más acordes con criterios de rentabilidad y abandono del despilfarro. 

o Informativa: para acabar con la censura ideológica del sistema y hacer creíble la pretendi-

da pluralidad social, nació la Ley de información que terminaba con la censura, permitía 

las publicaciones independientes capaces de sacar a la luz secretos del pasado soviético, 

se suprimían exámenes de historia en tanto se revisase y redactase una historia real de la 

URSS que sustituyera la oficial que se impartía; el público soviético participó en el debate 

público sobre los temas más diversos con singular libertad y sentido crítico. 

3.4.2 El fracaso de la “perestroika” 

-Mas, la reestructuración tropezó con numerosos problemas, como la fuerte lucha entre los 

stalinistas contrarios a las reformas y los reformistas radicales
13
 debilitaron a Gorbachóv. 

-Además, la Ley de Empresas del Estado, a pesar de su escasa practicidad, se mantuvo en vigor 

hasta el verano de 1990, entrando entonces en escena varios programas económicos sumamen-

te técnicos en unos casos o claramente ineficaces por contradictorios con las propias estructuras 

del sistema en otros. El resultado no deseado fue el empobrecimiento de los ciudadanos y su 

desconfianza. De resultas, en la URSS el término “perestroika” era sinónimo de crisis. 

-Pero el golpe de gracia lo dio el nacionalismo interno. Esta era la cuarta perestroika. Aunque la 

Unión Soviética la integraban quince repúblicas federadas, el nivel de autogestión de cada repú-

blica era insignificante; por tanto, la descentralización del Estado y la gestión compartida que 

acelerara la perestroika urgían. Mas con la glasnost salieron a la luz tanto viejos valores como 

los antiguos
14
 conflictos

15
. Gorbachóv intentó frenar el efecto centrífugo mediante la reforma 

constitucional con la Ley de secesión de abril de 1990 y el nuevo Tratado de la Unión. En cam-

bio, aquélla, a pesar de su denominación, más bien parecía disuadir de cualquier pretensión se-

cesionista, y éste, más auténticamente federalista, no llegó a firmarse el 20 de agosto, porque en 

la víspera se produjo un intento de golpe de estado de los neostalinistas. Todo ello provocó el 

efecto contrario, es decir, la sucesión de declaraciones de independencia. El desarrollo de los 

acontecimientos, como la intervención de Yéltsin en el gobierno de la RSFS Rusa deteniendo el 

golpe de estado, el referéndum del 2 de diciembre en Ucrania a favor de la independencia y la 

fundación de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) el 12 de diciembre en Minsk por 

Rusia, Bielorrusia y Ucrania
16
, arrebataron la iniciativa a Gorbachóv. Este dimitió el 25 de di-

ciembre y con él desaparecía la Unión Soviética. 

 

                                                
12 Como reflejo de la cual se pueden mencionar la entrevista de Gorbachóv con Juan Pablo II en el Vaticano o las conme-
moraciones oficiales del Milenario de la cristianización de Rusia en 1988. 
13 Yeltsin, presidente entonces de la República Federativa Socialista Soviética de Rusia, y a partir de 1992 de la Federación 
Rusa, mentor de Putin; Sobchak, alcalde de Leningrado –hoy San Petersburgo- y padre político de Vladímir Pútin; y Pópov, 
alcalde de Moscú y entonces amigo personal de Yéltsin –más tarde terminaron tarifando. 
14 Téngase en cuenta que Stalin deportó pueblos enteros, como los cosacos, los zaporogos, los tártaros o los chechenos, así 
como a los alemanes del Volga o a los coreanos. Cuando en 1947 se reunió en Kiev un Congreso nacional folklórico ucraniano, 
Stalin mandó incendiar el Palacio de Congresos kievita con todos los congresistas en su interior, matando así no sólo a las 
personas, sino también la memoria cultural colectiva del pueblo ucraniano. 
15 en 1986 en Kazajstán, en 1988 entre Armenia y Azerbaiyán por el enclave de Nagorno-Karabaj (Alto Karabaj), y en las tres 
repúblicas bálticas enfrentadas abiertamente contra Moscú, que declararon su independencia en agosto de 1991. 
16 Posteriormente se adhirieron otras repúblicas ex -soviéticas. 
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4. La Europa del Este 

4.1 De la revuelta húngara de 1956 a la Primavera de Praga de 1968 

-Instaurados los regímenes comunistas, la URSS hizo más efectiva la unidad del bloque con el 

Ejército Rojo, el CAEM, la Oficina de Información de los Partidos Comunistas (la Kominform). 

-Hasta el derribo del muro de Berlín (1989) hubo crisis de calado en todos los países orientales. 

 Unas fueron de carácter político: en términos generales se debieron a que sectores im-

portantes de los PC pretendieron mejorar el sistema manteniendo el poder comunista, 

pero sacudiéndose el mando directo de la Unión Soviética. La respuesta fue radical: la 

URSS intervino para restablecer su autoridad.  

 Otras fueron por problemas sociales: los sectores productivos comprobaban que con el 

paso de los años no mejoraban sus condiciones de trabajo ni su nivel de vida
17
. Se 

atajaron con algunas concesiones y cambiando la dirección de los PC y en los gobiernos. 

Destacaremos algunos casos elocuentes: 

o República democrática alemana: en 1953 estallaron las primeras revueltas por el bajo 

nivel de vida y por la represión religiosa. El Ejército Rojo acabó con las protestas. Las 

autoridades subieron salarios y pensiones y redujeron el precio de alimentos y trans-

portes. Mas, se construyó en 1961 un muro para evitar la huída de la población
18
. 

o Hungría: la apertura política iniciada tras la desaparición de Stalin inauguró la lucha 

por el control del PCH entre stalinistas y revisionistas.  A las manifestaciones callejeras 

a favor de los segundos y de los disidentes demócratas respondió el Ejercito Rojo. So-

focada la rebelión ciudadana, la URSS apoyó a los revisionistas
19
, dejando al frente 

del PCH a János Kádar y del gobierno a Imre Nagy. Éste, al retirarse el Ejército Rojo 

abolió el monopolio político del PCH
20

. La URSS no lo aceptó y Nagy, en vez de ple-

garse, declaró a Hungría neutral (noviembre de 1956). El Ejercito Rojo retornó a 

Hungría, esta vez para quedarse. Nagy fue ejecutado. 

o Polonia: en 1953, 1956, 1968, 1970, 1980 y 1981 estallaron significativas protestas po-

pulares. A medida que eran desatendidas las protestas por la calidad de vida, incorpo-

raron también aspectos políticos. En 1953 la protesta obrera fue reprimida por el Ejér-

cito Rojo. En 1956 el PCP optó por el revisionismo, lo que animó a su vez la protesta 

obrera: la represión fue brutal; Gomulka, un revisionista, fue el nuevo Secretario ge-

neral del PCP e inició reformas –como la tolerancia hacia la Iglesia católica, la desco-

lectivización del campo, etc. El PCP no dejaba actuar a Gomulka y siguieron las pro-

testas, la represión y la depuración. Nuevamente los obreros actuaron en 1970 y en 

1980 con similares resultados. En 1981 se organizó la contestación popular en torno al 

sindicato Solidarność21
; logró tal respaldo social que, a instancias de Moscú, el general 

Jaruzelsky dio un golpe de estado en 1983 y decretó el toque de queda; el tira y aflo-

                                                
17 Resultaba cuando menos paradójico que los obreros de los países dirigidos por “la vanguardia del proletariado” tuvieran 
menos derechos sociales que los que vivían en regímenes burgueses capitalistas. 
18 Hasta aquel momento, tres millones de personas se habían marchado a Alemania occidental. El muro se levantó en una sola 
noche y dejó a miles de familias divididas y gente sin su puesto de trabajo. 
19 Recuérdese que los acontecimientos de Budapest sucedieron en 1956, es decir en la era Jrushóv. 
20 Paso relevante hacia la democratización plena de Hungría. 
21 Un sindicato al margen de los sindicatos oficiales comunistas. Su fortaleza fue de tal calibre que cuando el general Jaruzelsky 
intentó represariarlo sin éxito se vio obligado incluso a legalizarlo. 
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ja entre las autoridades comunistas y Solidaridad se mantuvo, no sin derramamiento
22

 

de sangre, hasta las elecciones legislativas de 1989
23

. 

o Checoslovaquia: como los resultados económicos no eran buenos, el PCCh inició re-

formas en los años sesenta. En 1968 Alexander Dubček, secretario general del PCCh, 

optó por una de ellas: se defendía mantener la propiedad colectiva de los medios de 

producción y el papel dirigente del PCCh, pero se suprimía la censura, se impulsó una 

apertura religiosa, se modernizó el sistema productivo y se logró mejorar el nivel de 

vida. Todo ello exigía al mismo tiempo obtener autonomía respecto de la Unión So-

viética. Era la Primavera de Praga. La URSS avisó que se detuvieran las reformas ante 

el temor de que se contagiara la experiencia a otros países del telón de acero El Pacto 

de Varsovia
24

 intervino apartando a Dubček del poder y reprimiendo la revuelta.  
 

4.2 Las revoluciones de 1989 

-Aprovechando la nueva mentalidad que traía la pe-

restroika, los países de Europa oriental dieron los pri-

meros pasos para liberarse de las dictaduras de los 

PC nacionales. Se hacía patente la cruda realidad: los 

regímenes comunistas se habían mantenido merced a 

la fuerza militar de la Unión Soviética. Los modelos 

de ruptura con los regímenes comunistas que siguie-

ron los distintos países ofrecen particularidades, aun-

que es evidente el efecto de contagio o dominó que 

tuvieron los acontecimientos: 

o En Hungría y Polonia, los PC se desplomaron 
 

ante las fuerzas sociales organizadas, co-mo el sindicato Solidarność en Polonia-. 

o En la RDA y Checoslovaquia la ruptura se debió a la movilización pacífica popular sin 

mayor organización. El caso alemán fue sintomático: en julio de 1989 los húngaros abrie-

ron la frontera con Austria y la población alemana viajó en oleadas para dirigirse a Ale-

mania occidental por la frontera húngaro-austríaca
25

. De esta manera, llegaron a la RFA 

cerca de 50.000 alemanes orientales. Otros se refugiaron en las embajadas de la RFA en 

Varsovia, Praga y el propio Berlín Oriental. Gorbachov se vio obligado –y en contra de 

los dirigentes de la RDA- a permitir que los alemanes orientales viajaran directamente a 

Occidente. Terminó ordenando que se abriera el muro de Berlín (9 de noviembre). De 

resultas, en Checoslovaquia empezaron la “revolución de terciopelo”, los estudiantes e 

intelectuales, que encabezaron al pueblo en su presión contra el poder establecido: si al 

principio pareció rehabilitarse la figura defenestrada de Alexander Dubček (noviembre), 

poco después se llegó más lejos al encumbrar en la presidencia al jefe de la disidencia 

checa, el escritor Vaclav Havel (14 de diciembre). 

o En Rumanía la insurrección popular canalizada y estimulada por antiguos dirigentes co-

munistas contra el dictador Nicolae Ceaucescu y su familia, acabó en derramamiento de 

sangre (25 de diciembre). 

                                                
22 Atentado contra el papa polaco Juan Pablo II en 1981, asesinato de sacerdotes y de miembros de Solidarność 
23 Si en noviembre de 1989 no hubiera sido derribado el muro de Berlín, las reformas que se estaban llevando a cabo en Polonia 
habrían sido con mucho las pautadoras de la caída del comunismo en Europa oriental. 
24 El Pacto de Varsovia fue la alianza militar que formó la URSS con los países del este en paralelo a la OTAN. 
25 Según la Constitución de la República Federal alemana es considerado ciudadano alemán todo alemán, sin distinción de 
procedencia, es decir, si es de la RDA o de otro país. 
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o En Yugoslavia explotó el nacionalismo contra el comunismo que había construido el pre-

dominio serbio. Se inició un conflicto a la vez nacionalista y anticomunista que desem-

bocó en una cruenta guerra con varios episodios: Croacia (1992), Bosnia-Herzegovina 

(1993-1996) y Kósovo (1999). 

-El factor económico ha sido decisivo. La industrialización forzosa impuesta según el modelo 

soviético fracasó. El precio que hubo que pagar fue muy alto: abuso de la explotación de re-

cursos naturales con el consiguiente deterioro del medio ambiente. Tampoco fue rentable la 

agricultura colectivizada. La consecuencia fue inevita: la degradación de las condiciones de vida 

de la población
26

. Además, la corrupción era cada vez más notable. 

-Sobre esta base económica actuaron otros factores: los propios Partidos comunistas y su capaci-

dad para afrontar las reformas, la organización y poder de los disidentes de la oposición an-

ticomunistas, la actitud de las iglesias y, por último, el grado de articulación de la sociedad civil: 

todo lo nacional que no es Estado. 

 

5.- El comunismo fuera de Europa 

-Como fuera de Europa la URSS no tenía que respetar la Conferencia de Yalta, el comunismo se 

implantó tal cual era el comunismo soviético, esto es, con regímenes de partido único. La tutela 

de la URSS era incuestionable. Sólo China se atrevió a deshacerse de la URSS, y esto fue cuando 

Jrushóv condenó el stalinismo. Esto fue posible pues muchos dirigentes soviéticos no comprar-

tían la actitud de Jrushóv y veían en China la opción de mantener vivo el stalinismo y por tanto 

recuperarlo algún día para la URSS. 

5.1 China 

-El PCCh se afianzó en el poder mediante el terror indiscriminado contra los sectores contrarre-

volucionarios. Murieron millones de personas
27

. En 1956-57 localizan a los intelectuales no co-

munistas para captarlos: los que no se integraron fueron deportados y obligados a hacer traba-

jos manuales en los confines del país. 

-En 1950 se firmó el Tratado de asistencia mutua y amistad con la URSS. 

-También en 1950 China entró en la guerra de Corea: China se presentó al mundo como una 

potencia militar y política; rompió con EE.UU. y se reforzó la alianza con la URSS. 

-En 1953, tras la muerte de Stalin y el XX Congreso del PCUS en el que Jrushióv condenó el 

stalinismo, China rompió con la URSS. 

-1953-63, la construcción del socialismo: con el I Plan Quinquenal (1953-57) se estatalizó la 

economía a todos los niveles, se potenció la industria pesada y se organizó el sector agrario en 

régimen de cooperativas, las comunas (similar a los koljoses soviéticos). 

-Se redactó una Constitución (1954) que avanzó hacia la coexistencia pacífica preconizada por 

Jrushóv desde el Kremlin. 

-1963-76, la “Revolución cultural”: denominación que recibió la lucha encarnizada por el poder 

político. Mao aprovechó para depurar todos los niveles del PCCh, del gobierno y de la admi-

nistración. 

o La economía desde 1970 empezó a dar bandazos. Se empezaron a pagar salarios en 

función de las actitudes, conocimientos y productividad de los trabajadores
28

. 

                                                
26 La mortalidad infantil en Europa oriental era el doble que en Europa occidental, y la esperanza de vida también era 
sensiblemente inferior –en unos diez o quince años-. La renta per cápita del país occidental que la tenía más baja, Portugal, era 
superior a la de cualquier país comunista. 
27 Estimaciones actuales se refieren a setenta millones de muertos. 
28 ¿Dónde quedaba la pretendida igualdad de Marx? 
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o Se inició la apertura de China hacia Occidente: en 1971 ingresó en la ONU
29

 y en 1972 el 

presidente de EE.UU., Nixon, visitó el país. 

En 1976 murió Mao y se desató la lucha por el poder entre los maoístas y los partidarios de 

Deng Xiaoping
30

. Deng logró el poder, depuró a la “banda de los cuatro”
31
, en el XII Congreso 

del PCCh puso fin oficialmente al maoísmo y promulgó otra Constitución (1977) caracterizada 

por su estricto sentido socialista. 

-1976-2000, la “era Deng”: se propuso modernizar el país con un plan muy realista. Para lograr 

el perfeccionamiento técnico necesario se contó con profesionales especializados extranjeros. 

Esto supuso la mejora en las relaciones con EE.UU. y Japón, con las consiguientes inversiones 

industriales y la introducción de modernas tecnologías. 

o Desde la perspectiva política, en China existen actualmente dos líneas de enfrentamiento: 

una en el PCCh entre aperturistas y marxistas –o inmovilistas-; otra entre el Partido y la 

sociedad. Ambas manifiestan la contradicción que supone la convivencia de la libe-

ralización económica y el purismo marxista político
32

. Nada extraño que desde 1985 se 

sucedan los conflictos
33

 y culminen en 1989 con la “primavera de Pekín”
34

.  

o Deng dimitió años después de su cargo y fue sustituido por Jiang Zemin. Éste lanzó la 

fórmula “un país, dos sistemas”. Considera que China puede funcionar adoptando el sis-

tema de libre mercado en la economía pero en la política seguir siendo comunista. Para 

ello ha favorecido la emigración exterior, la expansión comercial de China por todo el 

mundo, la competencia fuera de toda norma internacional (GATT). 

o Entre 2003 y 2013 al frente ha estado Hu Jintao, quien ha mantenido la misma política 

que su predecesor. 

o En 2013 ascendió Xi Yinping, que mantiene la línea de Deng, aunque tiene que enfrentar-

se a los obstáculos económicos de una economía en continua expansión pero con lagu-

nas legales y de funcionamiento. 

5.2 Cuba 

Cuba promovió diferentes movimientos en Sudamérica para conseguir un respaldo político y 

también económico fundamentales para la subsistencia del régimen castrista. Lo logró a través 

de Venezuela. Pero lo implantó y lo extendió desde dentro de los regímenes democráticos, sin 

eliminarlos, a través de una revolución, sino reformando las leyes y las instituciones –eso sí, de 

una manera partidista- para desembocar en el socialismo. Es el mismo camino que empren-

dieron Ecuador, Bolivia y Nicaragua. 

                                                
29 Y por si fuera poco como miembro permanente del Consejo de Seguridad. 
30 Dirigente comunista de los cincuenta pero caído en desgracia a raíz de la Revolución cultural. 
31 Con semejante nombre se conocía a los representantes de la línea más fiel a Mao. Entre ellos estaba su mujer. Fueron eje-
cutados públicamente y con transmisión televisiva. 
32 Esto es lo que actualmente, sin embargo, constituye el lema del régimen comunista chino, expresado en la máxima: Dos 
sistemas, un solo país. 
33 En ese año, más de cien dirigentes comunistas ancianos dimitieron de sus cargos para dar paso a los más jóvenes y de esa 
manera facilitar la implantación de reformas. En 1986 la presión ciudadana espoleada por los acontecimientos anticomunistas 
en Europa oriental clamaba por la liberalización del régimen. 
34 Fue éste un movimiento de petición de reformas democráticas encabezadas por miles de estudiantes. La reacción gu-
bernamental ante las propuestas en la capital y otros puntos importantes del país fue sangrienta y contundente. En un am-
biente crispado por la crisis económica, los carros de combate tomaron la plaza de Tiannamen en la que se concentraban los 
manifestantes y liquidaron la protesta ciudadana a sangre y fuego. 


