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Rusia:
sociedad y Estado en los años noventa

YULIA I. VIZGUNOVA

Las transformaciones fundamentales

El contenido de los cambios en Rusia en la década de los noventa consiste en las
transformaciones rápidas y fundamentales de las estructuras económicas, estatales,
políticas y sociales, que determinaron cambios radicales en la situación socioeconómica, en
el género de vida, en la conciencia y en la conducta de amplias masas de la sociedad. Las
reformas liberales democráticas produjeron la revaluación de las relaciones entre la
sociedad y el Estado. La aparición de muchos nuevos actores políticos y sociales y su
creciente participación activa en el proceso de reformas han ejercido una gran influencia
sobre este proceso, contribuyendo a su radicalización.
A la vez, como es sabido, Rusia en los años noventa afrontó bruscas e incluso dramáticas
encrucijadas relacionadas, entre otras causas, ante todo con consecuencias del pasado
régimen totalitario, con la baja cultura política de la renaciente sociedad civil y de nuevos
poderes que se formaban.
La perestroica que fue empezada en la URSS en la segunda mitad de los años ochenta en
las condiciones del empeoramiento acelerado de la situación económica del país, era uno
de los más radicales intentos de reformar el sistema en los marcos de mantener el control
sobre la economía por parte del Partido Comunista de la URSS (PCUS) y el Estado. La
perestroica, emprendida por Mijail S. Gorbachov con la idea de incorporar a Rusia a la
civilización mundial, con el fin de que asimilara los valores de toda la humanidad, del
Estado de derecho, de la sociedad civil y de la democratización de todas las esferas de la
vida, recibió el apoyo de la sociedad. Ya desde abril de 1985, cuando Gorbachov empezó
la política de glasnost, la mayoría de la sociedad entendió que estaban maduros otros
cambios democráticos. Las primeras organizaciones democráticas que se formaron y las
corrientes democráticas en el mismo PCUS empezaron a presionar que fuera derogado el
artículo 6 de la Constitución sobre "el papel directivo y dirigente del PCUS en el Estado".
Pero tanto este cambio democrático, como otros, eran frenados por altos burócratas del
Partido y el Estado (el artículo 6 de la Constitución fue derogado apenas en 1991). A la
vez, la democratización se ampliaba y se profundizaba bajo la influencia de múltiples
partidos y movimientos democráticos. En aquella primera etapa de reformas lo común en
sus programas era la orientación anticomunista.

Los procesos electorales

En 1989 tuvieron lugar las primeras elecciones libres; fue elegido el Congreso de los
Diputados de la URSS, que incluyó a muchos líderes de nuevas organizaciones
democráticas, a conocidos académicos, escritores, compositores, artistas y destacadas
personalidades sociales. En 1990, por primera vez, fue elegido libremente el Congreso de
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los Diputados Populares de Rusia, el Parlamento de Rusia. Durante las elecciones del
presidente del Soviet Supremo de la República Socialista Soviética de Rusia —órgano
dirigente de los soviets—, fue elegido Boris N. Yeltsin. Mientras el PCUS se mantenía en
el poder, el Parlamento de Rusia se destacó en el centro de la oposición democrática en
Rusia y en toda la URSS. Precisamente este Parlamento apoyaba activamente la
derogación del artículo 6 de la Constitución de la URSS. En este Parlamento y en el
gobierno de Rusia nació el primer programa radical del cambio de rumbo del desarrollo
económico de la URSS hacia la economía de libre mercado. Este era el programa "500
días", elaborado por un grupo de jóvenes economistas, encabezados por el académico
titulado S. Schatalin y el doctor en economía G. Yavlinski.
En las condiciones que se crearon por aquel entonces en la URSS, cuando en las repúblicas
se activaron movimientos nacionales separatistas, el Parlamento de Rusia, apoyado por la
mayoría de los partidos políticos, aprobó el 12 de junio de 1991 la Declaración sobre la
Soberanía de la Federación de Rusia, que se consideraba como el camino del renacimiento
de Rusia y del mantenimiento de la URSS sobre una nueva base.
En un periodo del conflicto entre Gorbachov —por aquel entonces el presidente de la
URSS— y Yeltsin, la mayoría de los diputados del Parlamento de Rusia apoyaron a este
último y lograron que se realizara el referéndum en toda la URSS sobre la necesidad de
elegir al presidente de Rusia.
Apoyado por los demócratas y por la mayoría de los electores, Yeltsin venció durante las
elecciones presidenciales en Rusia en julio de 1991.
Por aquel entonces Rusia, como toda la URSS, pasaba por una crisis económica y social
muy profunda, porque las reformas económicas basadas en la concepción del "paso a la
economía de mercado regularizada", que se aplicaban en el periodo de la perestroica,
profundizaron aún más la crisis de la economía cerrada y monopolizada por el Estado que
se generó en la URSS antes de la época de la perestroica. La disminución del volumen de
la producción industrial, que
empezó a finales de 1989, se convirtió en estancamiento económico general. La situación
financiera salió del control del Estado. En 1990 la inflación aumentaba en promedio un
25% a la semana. Tamo el volumen de la exportación como el de la importación empezó a
reducirse bruscamente cada año.
El déficit de artículos de amplio consumo y de productos alimenticios se convirtió en uno
de los más graves problemas socioeconómicos del país. El sistema de distribución
normativa de los artículos de amplio consumo a base de cupones se extendió a toda la
URSS. Se desintegraron las relaciones económicas entre repúblicas, regiones, ciudades y
empresas. Como resultado de todo esto, se debilitaron los mecanismos centrales del
Estado.
Mientras tanto, en las repúblicas empezaron a formarse y fortalecerse los propios institutos
de poder. En algunas de ellas tuvieron lugar elecciones durante las cuales fueron elegidos
líderes con orientaciones nacionales o separatistas.
La proclamación de la soberanía estatal de Rusia en junio de 1991, apoyada por las
principales fuerzas políticas de la República, abrió el camino para mantener la URSS en
una nueva base. En julio de 1991, en un lugar cerca de Moscú, Novo-Ogariovo. se
reunieron los poderes de alto nivel de la URSS y de las repúblicas para discutir el problema
del mantenimiento de la Unión sobre una nueva base. Pero con el intento de golpe
organizado por el llamado Comité Estatal de Situación Extraordinaria en agosto de 1991
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(el fin del cual era restaurar las viejas estructuras del poder por la fuerza), se fueron abajo
todas las posibilidades de mantener la URSS.
Después de haber salido de la URSS tres repúblicas del mar Báltico y después de haber
realizado, el 1 de diciembre de 1991, un referéndum en Ucrania, durante el cual la mayoría
de la población se expresó en pro de separarse de la Unión, se produjo la virtual
desaparición de la URSS. Boris Yeltsin en su mensaje anual de 1996, al explicar la desinte-
gración de la URSS, dijo lo siguiente: "Estalló la bomba de acción retardada, que había
sido colocada en el momento de la formación de la URSS, cuando en la Constitución había
sido escrita la fórmula propagandística sobre el derecho de cada una de las repúblicas de la
URSS a la autodeterminación, incluso hasta la separación y la libre salida, la fórmula que,
según se había pensado, nunca se aprovecharía."
Como dijo Yeltsin en el mismo mensaje, al país lo amenazaba la desintegración no
gobernable o choques militares con intentos de mantener la URSS con la fuerza, que pudie-
ran llevar a consecuencias aun más grandes que los que se presentaban en Yugoslavia.

La federación postsoviética y los partidos

Los acuerdos de Belovezhsk (Bielorrusia) en diciembre de 1991 sólo resumieron lo que se
había realizado. La URSS terminó de existir. Poco tiempo después fue concluido el
acuerdo de Alma-Ata sobre la formación de la Comunidad de los Estados Independientes
(CEI).
Ante la Federación de Rusia postsoviética se plantearon tres problemas fundamentales:
salir de la profunda crisis económica y social haciendo rápidamente la transición radical de
la economía monopolista de Estado a la economía abierta liberalizada y modernizadora;
formar nuevas estructuras de Estado; y tomar medidas legislativas contra la desintegración
de Rusia como resultado de crecientes tendencias nacionales separatistas en el interior del
país.
Ya en el otoño de 1991 el presidente de Rusia, Boris Yeltsin, en el V Congreso de los
Diputados Populares de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, había
expuesto el programa de reformas económicas radicales, incluyendo: la liberalización de
los precios, la privatización de empresas y la creación de condiciones favorables para la
empresa privada. Este programa empezó a realizarse a principios de 1992. A la vez,
empezó la formación de nuevas estructuras del Estado, con amplios debates, algunas veces
conflictivos, entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, sobre las nuevas leyes del Estado.
Las fuerzas democráticas de la sociedad desempeñaron un papel importante en resolver
conflictos y discusiones. El núcleo de ellas, a principios de los años noventa, lo componían
partidos democráticos que apoyaban incondicionalmente las reformas liberales radicales y
al gobierno. En 1990 se formó el movimiento Rusia Democrática, en el cual se unieron
nueve partidos políticos, 19 organizaciones no gubernamentales y algunas fracciones del
Soviet Supremo de la URSS. Este movimiento contaba con 350 mil miembros. A pesar de
las exclusiones y de la salida de tres partidos del movimiento, éste se mantuvo fuerte
durante algunos años, al reunir en sus filas, además de otras fuerzas democráticas, a cinco
partidos políticos: el Partido Popular de Rusia, el Partido de los Campesinos de Rusia, el
Partido Socialdemócrata de Rusia, el Partido Socioliberal de Rusia y la Unión de los
Demócratas Cristianos de Rusia. Algunos partidos democráticos radicales, así como la
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Rusia Democrática, el Partido de Elección Democrática de Rusia, el Partido de los
Demócratas Constitucionales, y otros, actuaban fuera del movimiento Rusia Democrática.
Se formaron también algunos partidos y movimientos democráticos con posiciones
centristas, que estaban en pro de las reformas liberales democráticas, pero que en algunos
aspectos criticaban al gobierno, tales como el Partido Democrático de Rusia, la Unión
Democrática, el Movimiento de Reformas Democráticas y otros.
En los primeros años de la Rusia postsoviética, en el movimiento Rusia Democrática y en
los partidos democráticos participaron activamente amplias capas de la población, ante
todo intelectuales, académicos, profesionistas, empresarios y obreros calificados.
Paralelamente se formaron partidos y movimientos de oposición. Uno de ellos con
orientación socialista, y otros llamados "fuerzas nacionales patrióticas", con orientaciones
de restaurar algunas tradiciones nacionales rusas.
Entre el primer grupo de los partidos de oposición se puede mencionar el Partido
Socialista, el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido de los Trabajadores y el gru-
po anarcosindicalista. Unos de estos partidos se disolvieron, otros se unieron con partidos
comunistas; algunos continúan su actividad, pero no juegan ningún papel importante en la
vida política del país.
Sobre la base de corrientes y fracciones del PCUS, ya a finales de los años ochenta se
formaron algunos partidos y grupos comunistas. Uno de los más grandes fue el Partido
Comunista de la Federación de Rusia, creado en el año de 1991 y encabezado por G.
Zuganov. Tanto el Pcus como todos los demás partidos comunistas fueron prohibidos en
diciembre de 1991, después del intento de golpe en la URSS. Cuando fue prohibida la
actividad del PCUS, Mijail S. Gorbachov (por aquel entonces su secretario general) declaró
la autodisolución de este partido exgobernante de la Unión Soviética.
En 1993 el tribunal de la Constitución de Rusia restauró la legalidad del Partido Comunista
de la Federación de Rusia y de los demás partidos comunistas que habían sido registrados
dos años antes.
Los movimientos de los partidos de orientación nacional patriótica, con tendencias
nacionalistas rusas, incluían a las siguientes organizaciones, entre otras: el Partido
Nacional Republicano, el Movimiento Demócrata Cristiano de Rusia, el Concilio Nacional
Ruso, la Unión de Oficiales, la Unión Social Rusa, el Concilio Nacional de los Eslavos y
otros. El Partido Liberal Democrático de Rusia de Vladimir Zhirinovski también ocupó su
lugar entre estos movimientos. Estos partidos y movimientos se opusieron duramente al
curso del gobierno y de la presidencia. A pesar de algunos intentos de unir sus fuerzas,
quedaron mal organizados.

Los sindicatos

A principios de los años noventa fueron registrados oficialmente más de 300 partidos
políticos y más de 2,000 movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales.
En los sindicatos, que en la época pasada habían sido una parte integrante de las estructuras
corporativas del Estado, se revelaron nuevas tendencias: un pluralismo creciente e intentos
de ocupar su lugar en la vida política del país. Los sindicatos más grandes se unieron a la
Federación Independiente de los Sindicatos de Rusia. Esta Federación, formada a base del
ex Consejo Central de los Sindicatos de la URSS, hizo intentos por reorganizarse y empezó
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a aceptar nuevas relaciones con algunos sindicatos tradicionales de la industria, por medio
de acuerdos.
Se formaron sindicatos gremiales (de los aviadores, de los oficiales de guardia, del
personal de aeropuertos, de los mineros y otros).
Estos sindicatos, formados desde abajo, son independientes y, en comparación con el
primer grupo de los sindicatos, no incluyeron en sus filas al personal administrativo.
Formados a finales de los años ochenta, estos sindicatos gremiales ya tienen una historia de
luchas huelguísticas y de logros.
El tercer grupo lo componen los sindicatos del sector privado, que unieron tanto a los
empresarios como a los trabajadores.
La diversidad de las organizaciones políticas y sociales en Rusia en el periodo de
transición, su dispersión y en la mayoría de los casos su baja cultura política no sólo son
consecuencias del pasado régimen soviético, que bloqueaba la formación de la sociedad
civil, sino de cambios sociales radicales, relacionados tanto con las reformas liberales de la
economía como con sus resultados negativos para las condiciones específicas del país.

Las privatizaciones

Para entender la lógica interior de la reconstitución de Rusia es muy importante considerar
brevemente la política de la privatización. En el país fueron privatizadas 110,000 empresas,
lo que dio por resultado que el sector privado ocupara un lugar principal en la economía de
Rusia. Pero esto no llevó al crecimiento de la eficacia de la producción y tampoco al
saneamiento financiero de la economía. La privatización, a pesar de los buenos intentos del
gobierno, no contribuyó con un ingreso grande al presupuesto del Estado. Según los
cálculos hechos por algunos economistas rusos, su contribución fue de sólo un billón de
rublos, o dos veces menos de lo que a resultas de la privatización había recibido Hungría,
un país pequeño en comparación con Rusia. Por ejemplo, las 500 empresas más grandes de
Rusia, que valían no menos de 200,000 millones de dólares, fueron vendidas por sólo 7,200
millones de dólares.
Durante el proceso de privatización, que se efectuaba a base de distribuir bonos gratuitos
entre los trabajadores, aparecieron múltiples organizaciones y pirámides, que por medio del
engaño se apoderaban de los bonos de los ciudadanos. Otras organizaciones, directores y
administradores de algunas empresas ganaban mucho privatizando empresas; se realizaba
también la llamada privatización "por el Estado al Estado", cuando algunos ministerios se
transformaban en consorcios, y se usaban otras mañas en el proceso de privatizar. Todo
esto, a la par de los créditos del Estado que se prestaban en condiciones de privilegio a
nuevas sociedades y asociaciones económicas, condujo a una situación tal que el poder
económico fue entregado, según datos distintos en entre el 5 y el 10% de la población del
país. Se formó entonces la élite económica, un grupo social muy activo, que tiene peso
político, poder económico y recursos financieros.
La élite económica está compuesta por propietarios, socios y administradores de nuevas
organizaciones nacionales y mixtas, de corporaciones, compañías, bancos, fundaciones,
asociaciones, sociedades anónimas y otras empresas no estatales y estatales. Según algunos
muestreos, los representantes de la élite económica están en todas las ramas y niveles del
poder. Ellos tienen estrechas relaciones con las élites políticas federal y local, cuya



Este País 91 Octubre  1998

6

mayoría está incluida en los negocios. Según investigaciones de los sociólogos rusos, estos
dos grupos de la élite formaron una nueva capa de la población, la élite dirigente.
Tanto la privatización, como la liberalización de los precios en 1992, a resultas de la cual la
mayoría aplastante de la población perdió sus ahorros, aceleraron procesos de
diferenciación social.

Nuevas estructuras sociales y económicas

La clase media, que había existido, desapareció a consecuencia del empobrecimiento de
obreros calificados, profesionistas, profesores, maestros, médicos, trabajadores de la
cultura, académicos y personas ocupadas en la esfera del comercio. Según datos de
investigaciones sociológicas, hasta el 50% de la población de Rusia quedó en la pobreza
extrema. Muestreos sociológicos realizados por el Instituto
de Investigaciones Sociales Complejas, en noviembre de 1994, entre 2,100 respondientes
de algunas regiones de Rusia, revelaron el nivel del empobrecimiento de distintos grupos
sociales. Entre los obreros incluidos en la encuesta, 76% vivían en la pobreza, entre los
académicos y profesionistas, 73%, y entre los jubilados y los pensionistas, 78%.
Con el fin de sobrevivir, muchos ciudadanos calificados de Rusia empezaron a dedicarse a
trabajos no calificados, ante todo en la esfera del comercio; otros emigraron a países
extranjeros. Uno de los más graves problemas fue la desocupación entre la población en
edad de trabajar (hasta 9%) y la subocupación, tanto en ramas industriales y empresas no
rentables, como en las industrias y las organizaciones públicas en general, por no haberles
pagado los salarios a los trabajadores durante largos periodos que van de algunos meses
hasta más de un año.
La nueva clase media, que empezó a formarse con empresarios, granjeros y obreros de la
nueva industria, aumentaba muy despacio. Según algunas investigaciones, una de las
causas principales fue que la mayoría de los empresarios de la nueva Rusia –llamados
"nuevos rusos"– no se orientaba a la producción sino a la intermediación y al nuevo reparto
de los bienes materiales. La influencia aún más negativa en la formación de la clase media
explicaba en parte la grave situación de la economía del país.
La disminución de la producción y el atraso tecnológico empezaron a transformarse en una
etapa de destrucción de la capacidad industrial y agraria, de las relaciones económicas y de
infraestructura históricamente formadas. Del mercado interior desaparecieron los
productores de mercancías nacionales; los negocios de materias primas y comerciales
intermediarios desplazaron de la economía y del sistema de finanzas del país a las
empresas industriales. Disminuyeron bruscamente las inversiones y la producción de las
industrias avanzadas; se redujo la actividad del sistema de investigaciones científicas y de
la cultura. Durante el periodo de 1992 a 1994 la productividad del trabajo bajó 38%. La
corrupción y la delincuencia se convirtieron en rasgo característico de la vida de la
sociedad.

Hacia la nueva Constitución

En estas condiciones muy difíciles, los debates en el Parlamento acerca de nuevas leyes del
Estado se hicieron muy agudos, y en muchas ocasiones se convertían en conflictos con el
gobierno. En los Parlamentos, tanto el federal como los regionales, donde todavía se
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mantenían las viejas estructuras de los soviets, se concentraron fuerzas oposicionistas al
gobierno, en el cual, al contrario, trabajaban muchos demócratas radicales. La polarización
de estas dos fuerzas en los poderes se reveló aún más cuando empezó a debatirse un
proyecto de una nueva Constitución de Rusia. En el otoño de 1993 la situación se hizo
crítica. Las fuerzas de oposición al gobierno empezaron a preparar un congreso
extraordinario con el propósito de desviar el país del camino de las reformas liberales y
limitar el poder del presidente.
En esta situación, cuando los intentos de encontrar un compromiso ya no daban resultados,
el presidente Yeltsin, consciente de que actuaba violando la Constitución, decidiódisolver
el Parlamento y fijar la fecha de las elecciones para un nuevo Parlamento. A la vez, declaró
el referéndum en el país para una nueva Constitución de Rusia. Ante nuevas realidades los
oposicionistas y sus partidarios eligieron el camino de una lucha armada. Por resolución
del presidente, fueron introducidas en Moscú unidades militares. Esta tragedia tuvo eco en
todo el país.
Las elecciones para el Parlamento de Rusia y la aprobación de la Constitución de la
Federación de Rusia el 12 de diciembre de 1993 echaron los cimientos jurídicos de las
nuevas estructuras estatales. Con la aprobación de la Constitución de la Federación de
Rusia, la que legislativamente afianzó el rumbo hacia la desintegración del sistema sovié-
tico, se terminó la primera etapa de las reformas.
En la Constitución está escrito:
"La Federación de Rusia –Rusia– es un Estado democrático, federativo y de derecho, con
la forma republicana de gobierno (art. 1, p. 4)." "El hombre, sus derechos y libertades son
los más altos valores (art. 2, p. 4)." "El portador de la soberanía y la única fuente del poder
en la Federación de Rusia es su pueblo multinacional (art. 3, p. 4)." "La Federación de
Rusia está compuesta por las repúblicas, los territorios y las regiones, las ciudades de
importancia federal, una región autónoma y los territorios autónomos –todos son sujetos
equitativos de la Federación de Rusia (art. 5, p. 5)."
"En la Federación de Rusia se reconocen y se defienden del mismo modo las propiedades
particular, estatal, municipal y otras formas de la propiedad (art. 8, p. 6)."
"La tierra y otros recursos naturales pueden estar dentro de la propiedad particular, estatal,
municipal y otras formas de la propiedad (art. 9, p. 6)."
"El poder estatal en la Federación de Rusia lo ejercen el presidente de la Federación de
Rusia, la Reunión Federal (el Consejo de la Federación y la Duma Estatal), el Gobierno de
la Federación de Rusia y los tribunales de la Federación de Rusia (art. 11, p. 6)."
"El presidente de la Federación de Rusia es el jefe del Estado (art. 80, p. 26)." "El
presidente de la Federación de Rusia es elegido cada cuatro años por los ciudadanos de la
Federación de Rusia, por medio del sufragio universal, igual y directo, con votación
secreta." "La misma persona no puede ocupar el cargo de presidente de la Federación de
Rusia por más de dos periodos seguidos (art. 81, p. 26)."
"La delimitación de los cargos entre los órganos del poder federal y los del poder estatal de
los sujetos de la Federación de Rusia se lleva a cabo a través de la Constitución, del
Tratado Federal y de otros tratados... (art. 11, p. 6)."

El Tratado Federal
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Después de haber sido aprobada la Constitución de Rusia, se empezó un intenso trabajo
legislativo. Durante dos años fueron aprobadas una gran cantidad de leyes en las esferas
económica y política. Se continuaba el trabajo dirigido a profundizar y renovar el Tratado
Federal, concluido en 1991, entre el poder central y los de las repúblicas.
En 1993, este Tratado fue complementado con dos acuerdos bilaterales entre la Federación
de Rusia, Tatarstán
y Baschcortostán. El jefe de Chechenia, general Dudaev, no firmó el Tratado y declaró a
Chechenia como Estado independiente y se proclamó a sí mismo como su presidente. En
sus discursos Dudaev amenazaba con usar las armas, si los poderes centrales de Rusia
trataban de intervenir en los asuntos interiores de Chechenia. Al mismo tiempo, el general
Dudaev efectuó una política dirigida a expulsar a los ciudadanos de nacionalidad rusa de
Chechenia. Todo esto, unido a otras causas, llevó a una tragedia nacional, la guerra
sangrienta y sin sentido alguno que duró dos años, en la cual perecieron miles de
chechenios y jóvenes soldados y oficiales rusos. La opinión pública de Rusia –académicos,
periodistas, representantes del Poder Legislativo, militares retirados y otros ciudadanos–,
en busca de una salida a la crisis militar en Chechenia llegó a la conclusión de que la
guerra en Chechenia no habría empezado si funcionarios estatales de la Federación de
Rusia y la sociedad civil hubieran tenido más cultura política, paciencia, flexibilidad y
firmeza para que las negociaciones con la parte chechena terminarán en un acuerdo mutuo.

Nuevas elecciones y nuevas candidaturas

Durante el periodo de 1994 a 1996, entre otras leyes, fueron aprobadas tres electorales:
"Sobre las principales garantías de los derechos electorales de los ciudadanos de la
Federación de Rusia", "Sobre las elecciones de la Duma Estatal de la Reunión Federal de la
Federación de Rusia" y "Sobre las elecciones del presidente de la Federación de Rusia".
En 1995 se realizaron las elecciones para la Duma Estatal. Fueron elegidos 450 diputados,
una mitad de ellospor mayoría, y la otra con base en el principio de proporcionalidad de los
partidos políticos. Los electores tenían que elegir entre candidatos de 43 partidos políticos
y bloques electorales, oficialmente registrados. A pesar de los pronósticos pesimistas de
algunos académicos respecto a la participación en la edad de votar en las elecciones
parlamentarias de los ciudadanos, ésta aumentó hasta 65%, en comparación con 50% en
1993.
Según resultados de las elecciones, la mayoría de los votos fue recibida por candidatos de
cuatro partidos políticos: por el Partido Comunista de la Federación Rusa (el líder, G.
Zuganov), que tiene en la Duma Estatal 149 diputados; por la organización políticosocial,
el Movimiento "Nuestra Casa es Rusia" (I. Chernomirdin), 65; por el Partido Liberal De-
mocrático de Rusia (V. Zhirinovski), 51 y por el Partido Liberal Yabloco (G. Yavlinski),
46.
Así, sólo los cuatro partidos mencionados pudieron pasar el límite del 5%, necesario para
entrar en la Duma Estatal según el principio proporcional.
Los tres partidos democráticos radicales, que se formaron antes de las elecciones como
resultado de la escisión del Partido de la Elección Democrática (Yegor Gaidar), no
alcanzaron el 5%. En la derrota de los demócratas de la primera ola de las reformas
liberales se expresó el descontento de la población respecto a las consecuencias negativas,
tanto económicas como sociales, de estas reformas.
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Los resultados de las elecciones revelaron que la mayoría de los electores votó por cuatro
corrientes ideológicas, que empezaron a revelarse cada vez más en la sociedad de Rusia:
conservadora centrista, comunista (o mejor dicho socialdemócrata), liberal y
nacionalpatriótica (o nacionalpopulista).
En 1996, las elecciones presidenciales en la Federación de Rusia se realizaron en dos
turnos. Entre los siete candidatos que participaron en las elecciones presidenciales en el
primer turno sólo dos candidatos, Boris Yeltsin (35%) y Guenady Zuganov (32%),
recibieron el apoyo de la cuarta parte de la población que tiene el derecho al voto. Yeltsin
venció en el segundo turno de las elecciones al haber recibido 53.8% de los votos de los
electores, o sea más de 40 millones de votos. Según los cálculos oficiales, basados en que
en el segundo turno participaran 69% de los electores registrados por Yeltsin, votó de
nuevo una cuarta parte de la población que tiene el derecho al voto.
Según la apreciación de algunos politólogos rusos, en el pensamiento social del pueblo de
Rusia empezó a revelarse la tendencia a apoyar tanto las ideas liberales democráticas como
las de la igualdad social, buscando la posibilidad de unir todo lo mejor. Esto, como se
considera, puede revelarse aún más en los resultados de la votación en las nuevas
elecciones parlamentarias en 1999 y en las elecciones presidenciales de 2000.
El presidente del partido liberal Yabloco, Grigory Yavlinski, conocido economista y
diputado de la Duma Estatal, fue el primero que, en octubre de 1997, anunció por medios
de comunicación su acuerdo de que fuera presentada su precandidatura a la presidencia de
la Federación de Rusia.
Se empezaron a mencionar posibles precandidatos del partido Nuestra Casa es Rusia, entre
ellos el primer ministro Víctor Chernomirdin, y dos viceprimeros ministros: Boris Nemtsov
(ex gobernador de la región Nizhnii Novgorod) y Anatoly Chubais, quien había
desempeñado el papel principal en elaborar la concepción de la privatización en Rusia y en
realizarla.
También se mencionaba como posible precandidato de este mismo partido el alcalde de
Moscú, Jurii Luzhcov –economista, administrador, pragmático y práctico. Así lo
caracterizaban los medios de comunicación, subrayando a la vez que él tenía carisma. Por
su candidatura para la alcaldía de Moscú había votado hasta el 99% de los electores.
Entre otros posibles precandidatos mencionaban a Guenady Zuganov, líder del Partido
Comunista de la Federación de Rusia, y al general Alecsandr Lebied. que se hizo conocido
por su contribución en resolver conflictos en Transdniestra (Moldova) y en Chechenia. En
1997, Lebied formó el movimiento social La Dignidad y la Patria, que se considera como
un futuro bloque preelectoral, encabezado por él mismo. Más tarde, en la prensa
aparecieron nombres de otros posibles precandidatos, entre los cuales se mencionaba a
Yegor Stroev, presidente del Consejo de la Federación (la Cámara Alta del Parlamento de
Rusia).
En marzo de 1998, después de haber sido disuelto el gobierno de la Federación de Rusia
por el presidente Yeltsin, el ex primer ministro Chernomirdin anunció su acuerdo de ser
presentado como precandidato a la presidencia. En abril, éste fue postulado en efecto como
precandidato a la presidencia de Rusia por el partido Nuestra Casa es Rusia.
De acuerdo con previsiones hechas por algunos académicos rusos, un candidato del
"partido del poder", "Nuestra Casa es Rusia", tiene perspectivas de ser elegido como pre-
sidente. Según ellos, en la realidad actual, la ciudadanía de
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Rusia va a considerar programas de candidatos de distintos partidos no sólo desde el punto
de vista de sus anhelos, sino también teniendo en cuenta las posibilidades de que tal o cual
candidato cumpla estos programas. En opinión de algunos académicos, los más capaces de
hacerlo son los tecnócratas pragmáticos de la élite política estatal, los que están unidos en
el partido Nuestra Casa es Rusia. A la vez, según su opinión, el pueblo de Rusia adaptado
históricamente al proteccionismo estatal, posiblemente vaya a buscarlo en los candidatos
de este partido.
También se tenía en cuenta el hecho de que la situación económica en Rusia empezó a
mejorar. En 1997 empezó un leve aumento de la producción industrial y se redujo la tasa
de inflación. Se aumentaron las inversiones, y se observó el mejoramiento de la situación
de las finanzas después de haber sido aprobado a finales de 1996 el Código Federal de
Impuestos.
El creciente papel de la sociedad civil en el desarrollo de Rusia y el aumento de sus
capacidades para llegar a consensos con el Estado van a determinar en mucho los futuros
adelantos en el país.
En nuevas realidades nacionales de 1998, relacionadas con influencias negativas de la
crisis asiática sobre finanzas y la economía de Rusia, su futuro desarrollo depende cada vez
más de que se elabore un programa económico alternativo que responda con eficacia a las
necesidades socioeconómicas del país.

1 En este partido se unieron muchos dirigentes y personalidades del poder Ejecutivo,
empresarios e intelectuales
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