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SESIÓN 9 
 

LOS CAMBIOS SOCIALES Y CULTURALES DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 
 
I. CONTENIDOS: 

1. El terrorismo como arma política. 
2. El narcotráfico, fenómeno económico y problema social. 
3. Perestroika y Glasnot. 
4. Las repercusiones en Europa oriental. 
5. El resurgimiento de los ultranacionalismos: el desmembramiento de Yugoslavia. 

 
II. OBJETIVOS: 
Al término de la Sesión, el alumno: 

• Reflexionará y argumentará en torno a la problemática que genera el terrorismo y el 
narcotráfico global, sus causas, los principales países que participan, su función y 
consecuencias en la vida cotidiana. 

• Conceptualizará la Perestroika y la Glasnot y sus repercusiones en Europa Oriental. 
• Estudiará el caso de Yugoslavia como consecuencia del resurgimiento de los 

ultranacionalismos. 
 
III. PROBLEMATIZACIÓN: 
Comenta las preguntas con tu Asesor y selecciona las ideas más significativas. 

• ¿Qué opinas de las actividades del terrorismo y el narcotráfico? 
• ¿Qué consecuencias culturales e ideológico tuvo la caída del muro de Berlín? 
• ¿Qué sabes acerca de la problemática de la Ex - Yugoslavia? ¿Dónde se ubica esta 

región? 
 
IV. ACTIVIDADES: 
1.1. El terrorismo como arma política. 
El terrorismo y el narcotráfico constituyen hoy en día algo más que simples conductas antisociales. 
Aunque su naturaleza y objetivos son distintos, ambos tienden a articularse en el sistema social 
penetrando las estructuras del Estado, provocando un rechazo 
generalizado de la opinión pública sobre todo en aquellos países que 
tienen que padecer las acciones violentas e inesperadas de grupos 
fuertemente armados que no dudan en sacrificar la vida de personas 
inocentes y ajenas a sus pretensiones. 
 
El terrorismo es en cierto sentido, un residuo de la Guerra Fría;  expresión 
de la crisis de las  sociedades capitalistas que intensificaron la opresión y 
la desigualdad tanto en el plano nacional como comunitario. Es por ello 
que el terrorismo como arma política aún cuenta con el apoyo de minorías 
radicalizadas que han acumulado resentimientos ancestrales que alientan 
la violencia. 
  
Los grupos extremistas norteamericanos tienen las siguientes características: 

• Su origen es rural y su resentimiento contra el gobierno federal tiene su origen en la lucha 
contra el embargo de tierras. 

• El armamento que emplean es de uso exclusivo del ejército. 
• Se oponen al centralismo federal, negándose a pagar impuestos y enviar a sus hijos a 

escuelas públicas. 
• Son racistas, xenófobos, anti-judíos y anti-inmigrantes 
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• Se oponen a la globalización particularmente al TLC. 
• Consideran que el “próximo gobierno mundial” ejercerá un control fascista sobre la 

producción. 
 
Algunas definiciones mas usuales que se le dan a l terrorismo son: 

• El terrorismo es un arma política que utiliza la violencia contra personas y/o cosas para una 
situación de pánico 

• Es la estrategia utilizada por grupos fundamentalistas en reopuesta a las estructuras de 
dominación nacionales e internacionales 

• Es el resultado de la incapacidad de las instituciones del estado para solucionar 
pacíficamente las demandas de las minorías 

• El terrorismo se apoya en los medios de comunicación generando mas impacto en la 
opinión publica 

 
Las distintas manifestaciones de atentados terroristas pueden responder a diversas perspectivas del 
ejercicio del poder o de la toma del poder. Se podría entonces una tipificación del mismo: 
 

Terrorismo de Estado. Que siglos antes fue justificado por el político italiano Nicolás 
Maquiavelo, en sus discursos sobre Tito Livio, argumentando que para controlar el Estado 
es necesario provocar eventualmente el Terror y el miedo. 
 
Terrorismo subversivo. Nace como respuesta al terrorismo de estado. Se concibe como  el 
único medio efectivo, capaz de derrocar4 a un régimen tiránico que recurre al terrorismo 
internacional. 
 
Terrorismo fascista. Que más que responder a los agentes que lo provocan (el Estado o los 
grupos subversivos) y a los fines que percibe (el mantenimiento o toma del poder) se define 
a partir  de los medios que utiliza y los efectos que produce. Cuando los actores terroristas 
se dirigen a objetivos específicos como aliados o simpatizantes de algún movimiento es 
probable que la inseguridad y temor  provoquen  la apertura al fascismo. 

 
Los orígenes del terrorismo están en los problemas sociales profundos que 
afectan a la sociedad, y  en la imposibilidad de las instituciones para 
responder a las exigencias de las minorías, así como también en la reacción 
frente a los aparatos represivos del Estado, que no permiten el dialogo  
público. 
 
El terrorismo en un fenómeno político que no ha podido ser desterrado del mapa internacional, lo 
cual hace pensar que los distintos fundamentalismos religiosos y nacionalismos étnicos poseen 
raíces profundas y ancestrales que la modernidad no ha podido entender, asimilar y resolver. 
 
2.1. El narcotráfico, fenómeno económico y problema social. 
Por lo que respecta al narcotráfico, su co0ncepción resulta más 
concreta y limitada, pues no comparte la agenda política e 
ideológica de los grupos subversivos. En sentido estricto, el 
consumo de drogas, bajo sus distintas modalidades es visto como 
un problema de salud pública. Sin  embargo, sus implicaciones son 
más amplias, pues tienen que ver con las redes de poder político y 
económico que se articulan en torno al tráfico ilícito, incluyendo a las 
estructuras estatales y los cuerpos de seguridad, así como la descomposición social a la que están 
expuestos los países productores y consumidores. 
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Desde cualquiera de los ángulos que se analice, el narcotráfico es una práctica ilegal que acarrea 
múltiples impactos para los países de origen, de paso y destino, a nivel social, económico y político. 
 El impacto social se refleja en un aumento de la violencia al interior del país que afecta a personas, 
patrimonios e instituciones generando prácticas de corrupción a todos los niveles. 
 
Los efectos económicos son más notables porque penetran prácticamente en todos los aspectos de 
la economía, aun cuando su cuantificación resulte muy difícil. Sus efectos pueden llegar a reflejar en 
los niveles de inflación, tasas de interés, fuentes de divisas, contrabando tradicional, reservas de 
divisas extranjeras, mercado negro de monedas, prácticas de intermediación financiera, 
especulación inmobiliaria, nivel de salarios y costos de mercancías y servicios. 
 
La señal mas evidente de penetración del narcotráfico en las distintas áreas de la administración 
pública, la constituye el hecho de que en los países productores, se manifiestan real o ficticiamente 
impotentes para controlar las áreas de cultivo y procesamiento de drogas como si estas no pudiesen 
ser eficientemente detectadas y desarticuladas. 
 

Lamentablemente, el abuso de las drogas no es un asunto exclusivo de los 
países consumidores, sino que se ha convertido en una práctica universal, 
siendo los países productores quienes ahora tienen que encarar no solo el 
problema de la erradicación sino también el de la prohibición como los  
casos de Perú y Bolivia donde el uso tradicional para fines rituales y la 
masticación de la coca es inseparable de las culturas indinas. 

 
Se debe entender que la doble cara del narcotráfico (demanda y oferta) requiere de acciones 
concertadas entre los países productores y consumidores. Estados Unidos y Europa Occidental 
deben estar orientados a reducir la demanda y las naciones latinoamericanas deben concentrar sus 
esfuerzos en combatir la pobreza, la inequitativa distribución del ingreso y el éxodo rural. 
 
3.1. Perestroika y Glasnot. 
El 9 de noviembre de 1989 tuvo lugar un acontecimiento crucial en la historia del mundo 
contemporáneo: la caída del muro de Berlín. Este hecho representa el fin del “socialismo real”. 

 
De igual forma y con cierta anterioridad, otros dos términos se volvieron 
claves en las  transformaciones operadas en el bloque socialista: La 
Perestroika (reforma) y la Glasnost (Transparencia informativa) 
impulsadas en 1985 por el entonces secretario general del partido 
Comunista de la URSS, Mijail Sergueivich Gorbachov, que habrían de 
tener como desenlace el nacimiento de la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI) el 22 de diciembre de 1991 –fecha en que la 
URSS dejó d existir como ente jurídico internacional- y la terminación de 
setenta años de poder soviético que en su órbita de influencia, atrajo a 
mas de 170 `pueblos (un crisol multiétnico) sometidos por los órganos 

represivos del gobierno y el Partido Comunista. 
 
Luego de la muerte de Brezhnev y de los dos sucesivos lideres del Partido 
comunista Yuri Andropov (1984) y Konstantin Chernenko (1985) Mijail 
Gorbachov se instala en el Kremlin (conjunto de  fortificaciones y de edificios 
civiles y religiosos situado en el corazón de Moscú) el 11 de marzo de 1985, 
luego de un alarga trayectoria burocrática dentro del partido, que lo llevó a 
imponerse sobre los candidatos del ala militar y Brezhnevista. 
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Gorbachov tuvo que hacer frente en lo inmediato a tres situaciones problemáticas. Primero la carga 
económica  que significaba mantener la influencia soviética en los territorios periféricos. Segundo, el 
creciente deterioro económico interno sobre todo en la agricultura y en los servicios que colocaron a 
la URSS en un nivel del país del Tercer Mundo. Y tercero el desgaste del modelo soviético resultado 
del centralismo burocrático y la ausencia de un pacto federal. 
 
En 1987, en el mes de enero, Gorbachov anuncia una recomposición de la sociedad soviética que 
consistió en: 

La reestructuración de la economía (la Perestroika). 
La intervención de las sociedades multiétnicas de la URSS en los asuntos del estado. 
La democratización del sistema político. 

 
La Perestroika y la Glasnot, ejes de las transformaciones internas de la Unión Soviética, habrían de 
ser complementadas con la reorientación en la diplomacia soviética la que se conoció como “el 
nuevo pensamiento” cuyo propósito era el de contribuir a la finalización de la Guerra Fría. 
 
En 1990, Gorbachov introduce el sistema presidencialista que excepcionalmente seria elegido por el 
Congreso de Diputados del Pueblo. Solo hasta 1994, la elección seria por voto universal. Fue así 
como Gorbachov resultó electo presidente de la URSS renunciando a su puesto en el Soviet 
Supremo. 
 
En tanto el Partido Comunista seguía desintegrándose, Boris yeltsin reaparece como jefe del Soviet 
Supremo de la República Rusa, en franco desafío a Gorbachov.  

 
 En 1991, Yeltsin pide la renuncia de éste acusándolo de “Dictador”, el gabinete de 
Gorbachov entra en crisis, renunciando los principales artífices de la Perestroika, 
obligándolo a realizar un referéndum para decidir el futuro de la URSS. 
 
El 19 de agosto se da el intento de golpe de Estado a Gorbachov por parte de los 
comunistas conservadores, que fue abortado por la acción decidida de los reformistas 

radicales. Hacia el mes de noviembre, el clima de descomposición política era patente, de tal modo 
que Boris Yeltsin y los líderes de las republicas eslavas decidieron poner fin a la URSS creando la 
Unión de las Republicas Eslavas. 
 
Gorbachov renuncia a la presidencia el 25 de diciembre de 1991 que dando en su lugar Boris 
Yeltsin.  
 
4.1. Las repercusiones en Europa oriental. 
Como todo proceso histórico enmarca la transformación de la Unión soviética en lo que actualmente 
es la Comunidad de Estados Independientes opera bajo una trayectoria incierta, pues el nuevo 
status jurídico y las fronteras territoriales pueden ser desbordadas en cualquier momento. 
 
Para los países del conjunto del bloque socialista, la profundidad de los cambios en el propio centro 
hegemónico parece haber minimizado sus propios procesos de transiciones. 
 
En Bulgaria, la transición se dio sin sobresaltos, logrando desplazar al anterior régimen político. 
Checoslovaquia que tenía antecedentes de movimientos independentistas experimento una 
acelerada transformación.  
 



Historia de Nuestro Tiempo  
 
 

 45

No así Rumania, donde Nicolae Ceaucescu intentó reprimir cruelmente a  la resistencia 
civil cuya decidida voluntad se puso de manifiesto durante la “Revolución de las 
Navidades”. 
 
En la República Democrática Alemana el proceso de reunificación se inició con el éxodo 
masivo de refugiados, que penetraban a la República Federal Alemana a través de 

Hungría que fue incapaz de contenerlo. Los cambios operados en los países del centro y este de 
Europa (con la excepción de Albania) pueden ser considerados como completos e irreversibles y en 
esencia produjeron: 

• La apertura a la sociedad en los derechos ciudadanos y contacto con el resto del mundo. 
• El resurgimiento de la sociedad civil 
• La transición hacia una economía de mercado 
• El fin del sistema monolítico del partido-estado y desarrollo de la democracia 
• El surgimiento del pluralismo ideológico y cultural 

 
5.1. El resurgimiento de los ultranacionalismos: el desmembramiento de Yugoslavia. 
Tras la liberación del dominio alemán en 1945, se creó en los Balcanes una república confederada 
con un gobierno comunista encabezado por el mariscal Josip Broz Tito (conocido por 
su título militar  Mariscal Tito, fue jefe de Estado de Yugoslavia desde el final de la 
Segunda Guerra Mundial hasta su muerte a los 87 años) y sustentado en la 
Constitución de 1946. En ella participaban diferentes regiones –Eslovenia, Croacia, 
Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia y las provincias de Vojvodina y 
Kosovo- pero lo complejo de las relaciones étnico-religiosas no permitió la 
consolidación real de un estado-nación. Tal situación fue plenamente reconocida por 
Josip Broz Tito como “Un país con dos alfabetos, tres lenguas, cuatro religiones y 
cinco nacionalidades que conviven en seis repúblicas y que están rodeadas de siete naciones”. 
 
A diferencia de otras naciones de Europa Oriental Yugoslavia mantuvo una política de relativa 
independencia con respecto de la Unión Soviética. La mano dura con la que Tito gobernó se justificó 
por la necesidad de cohabitación de los diversos grupos étnicos y religiosos.  
 
Pese a la unión, las diferencias entre las regiones no terminaron. Desde 1971 era probable una 
guerra civil entre serbios y croatas. El centro de poder financiero se encontraba en Belgrado, con lo 
que los serbios trataban de establecer una hegemonía económica para sustituir la hegemonía 
política que tradicionalmente habían sustentado. 
 
Tras la muerte de Tito en 1980, el poder se ejerció en forma colegiada pero las diferencias étnicas y 
sociales entre las seis repúblicas pusieron a prueba la solidez de la unión. 
 
En 1990, a raíz de la caída de los regimenes socialistas de Europa Oriental se generalizaron los 
temores de una guerra civil cuyas causas estructurales se sumaban a la crisis económica expresada 
por el desempleo, la inflación y la gran cantidad de huelgas. Un año mas tarde y ante el fracaso 
Belgrado inició los combates contra Croacia y Bosnia-Herzagovina con la intención  de incorporarlas 
a su región. 
 
El 21 de noviembre de 1995 serbios, croatas y musulmanes bosnios, representados por sus 
respectivos dirigentes, se vuelven a  reunir para firmar una serie de acuerdos en Dayton Ohio, 
Estados Unidos. Sin embargo la paz no está totalmente garantizada. Aun no se ha dicho la última 
palabra en los Balcanes. 


