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INTROOUCC!ON 

Un evento de la magnitud de la revolución rusa de 1917 tuvo, 

obviamente. repercus1 ones todos los .!mbi tos de l n v1dd 

incluidos la cultura Y ~l airte. Al poner cor.io obJetivC' esenci~~ 

de esta lucha la abolición de la sociedad de clases y la solución 

urgent~ de las necesidades del pueblo, la revoluc1ón inyectaba 

una renovación esp1r1tual todos los campos, 1 e jos de ~a 

.•nterior .form.; de "ida imoertaL Los privileQios de la antigua 

cl<ise dominante fuer-en abolidos y las motivacl•.Jnes e:-cclusivar:-.i?ntei 

comerciales pora las reloc1ones soc1al~s fueron condenadas. La 

hermandad y la solidarldad del pueblo fueran qlorif1cadü~ asi 

como la dignidad del hombr~ y su d~rer.:ho a vi ... ir· ccn bit?nec:.t~r. 

Las pal abras "camarada·• y "libertad" comenzaron a p..-onunci ar"iO t'l., 

alta y coino si fuer.aon conceptos total mi?nte nuevos ·~~,, 

realidad, gramaticalnente, si nuevos puesto que apenas 

dias antes el P•...ieblo da Ru~ia no contaba con los moas mínimos 

derechos civiles. De la misma forma que "igualdad". la pal abra 

''libertad" .ot.traJo d la gente que no ent2ndía mucho de proc&!'SOS 

económicas sino de una nueva forma de relación hum~na, de acuerdo 

al dicho de Harx y Enqels según el cual el desu·rol lo ar-mónic:o de 

cada uno r-edundaría en el mejoramiento de la colec:tivid•d. 

Este cambio en la orientación de los valora» social•s y en 

la actitud del Pueblo pronto reflejó en el arte. En l.as 

c•lles, antes vac:ias, comenzó a florecer una nuev• vida cultural, 

con lecturas d&: ppemas, exposic:ion•s pictór-ic:as, obr•s de teatro 

cortas y toda clase de e><presiones artistica<J qutt teni.ot.ñ s;u motif 



central en la revolución que les dió ra~ón de ser. En poco 

tiempo, al p•Jeblo isupo que contaba con los arti.stas, ya no más. 

alejados y e~istiendo como enta~ e~ctntricos y antisociales. 

Cuando la revolución soviética declaró, en palabras de 

Len in, al cine "el arte má~ importante", reafirmo la relación 

entre arte, sociedad y politica que hab1a de determinar el 

desarrollo no 9ólo del cine sino del movimiento artístico del 

siglo XX en la URSS. El cine era vi;to como uno de los 

".principale9 in9trumentos de educación y prooaoanda. La 

ravoluci6n, tarda tenipr¿¡nc, debía sujetarlo estrictos 

reoulaciones. A medida que el poder politice era c~da vez más 

concentr3do por urios cuantos, ésto<;;;; y. dL•rante un tiempo, Lino 

sólo, se convertían en el supremo Espsctadcr. 

Este Espectador decidía la sue~te de c1~~as y d1~ectores. 

Los cinea9tas no tenian otra opción n1 l& posibilidad de intenta~ 

una producción independiente pues sa enfrentaban a un monopolio 

estatal. Todo esto ejercia una ~ue~te presión en el ambiente 

interno de la industria filmlca nacionali:ada. Sin embargo~ esta 

presión tambí~n provocó una ccntrapresión reflejada en el rol 

jugado por los cineastas en el re.forza.miento de sus 

oroanizaclones y posturas dentro del sistema. 

Resulta lógico que el tema central del cine, que apenas 

comenzaba~ tomár forma como expresión independiente de las otras 

artes, fuera la revolución. Al principio las cintas eran simples 

R)(p05lciona5 de_ "vista.o;;" que daban al espect•dor una ide.a muy 

elemental de imágenes en movimiento pero sin una intención 



artisticd definida o c:cncreta. Con !.il_Bs:Q~~~ggi2_e'Qt.@'!!~i.e y b"'

~~~lg~, de Ei•enstein, aparecen los primeros siqnos de 

desarrollo visual en función del tema, con el ,¡apoyo de un 

descubrimiento que deter~indria d1recci~n en el cine 

mundial~ el incnta;e. Gr,¡ac:1as a fste, p;:dia descuorir5e. de entre 

la multitud, un perscnaJ~ anón1r.-oo pero esencial en~: .-:1s:::ur50 c.J...> 

la cinta; la solidaridad se podia "ver" y el espectador podi~ 

sentirse parte de la ~c=ión. Este descubrimiento influenciaría a 

todas las arte~ v confirmo que el cine poseia posibtltdades 

est+ticas precias y que gOlo esperaban ser- desar-rolladiti&. 

En cint•s como l,.!L~i!!1C~· de Pudovldn, este art~ demcistró qu~ 

tomaba con mas ltr-meza '='·' camtno pr-cpio ya que. Junto a las 

innovacion~s t&cnológic~s. abordaba temas que na~i~ habia tocado 

hasta entonces y sobre todo uno; el de la interdeoenaenc1a entre 

el destino de·un homb~e y el de todo 

como Fridrich Ermh.-r, Avram Roon'I, Sergei \'utl<evitch, el joven 

Ale~ander Dovzhenko, hacían intentos con temas como l~ tqnoranci• 

de la gente, lo$ esfuerzos para sobreponerse a le crisis, desde 

un punto de vista artistico y, muy importante, con libertad p•ra 

crear. 

La identificación entre el Espectador y el poder politaco 

unta ~orzosamente a los artistas y• la polít1ca. Esto los obligó 

• co~prender, por la buena o por la mala, el h~cho de qua c•da 

pal•br.i suya iniciaría .un proceso de revi~ión por- parta d• l.o\s 

autoridades. Debieron, entonces, aprender l~ l•cción del cinismo 

de la política di• a día, de las maniobras y la truquerla bajo el 

lema •el fin just1fica los mediot1.". Por otro lado, en momentos di? 



c:rls1s política en los que el poder central1zado se debilitaba, 

los cineastas tomaban ventaja de su rol como exponentes del "arte 

más impol""tante" y se dirigian al público en general, los 

verdaderos espectadores. 

El concepto or191nal de una industria fílmica nacionali:add. 

apoyado por muchos ar~istas. surgió de la conciencia de que el 

cine no podría desarroll•rse al igual que otras artes sin el 

apoye estatal, como el teatro, tradicionalmente subsidiado. AUn 

•quellog que no se interesaban en las implic~ciones sociales del 

art• sino en sus aspectos formales. fueron gradualmente llevado& 

al campo politice a trav~s de la progresiva distorsión d• este 

concepto y d& los inter.tos de transformar cine en 

instrumento de propagand~. Asi~ fueron aplicando sus nuevas 

teorías y poni•ndolas "al s&rv1c10 de la ICea" hauta verse 

obllgaCos a abandcn~r cuelquier innov~ción teóri~a. Por lo tanto, 

hasta al a5pecto formal del cine pasó a ser politi~o y todos los 

esfuerzos por aplicar nuevos planteamientos 

convirtieron en egfuer:::os políticos. El lenguaje y la forma 

filmica dependían de distintas influencias e~tra-artis~icati. 

Nlngrln análisi• da las estructuras formales del cine sovittico y 

su desarrollo est~rA completo sin tomar en con~ideración la 

'ntima relacidn entre el cine y el desarrollo de la •ociedad y la 

poHtica. 

Sólo habi~ transcurrido un desde al triunfo de la 

revolucidn cuando el nuevo gobierno soviético convocó • una Junta 

con escritores .Y artistas¡ Onicamente asistieron cinco Y ninguno 

era cineasta: los directores te~trales Mayakovsky y Heyerhold, 



los pceto;s Blo~ e Ivanev y el pintor Natnan Alt.oian ll). La ru1no1 

del vieJo cine. después de la revolución, era total. Al pancra."na 

de de ... astac:1on que presentaban tas instalaciones ha.b.ia que i1.i\adif" 

la dlfl..:ultad implicada en la ine"l(istencia de fábr!cas na:io•·.al'?~ 

de mote.-ic;,l cinema.to9ráf1co y de pel.icula ne~~t1va y pos1~1va. 

Con al9unas E'i.::epcio~es, puede afirmarse que el ~tne 

sc:·viét1co fue c:--ea.do por hombres aJencs la industr1~. Una 

pequeña lista de estos pioneros la muestra m.is clar"'amente: 

Oziga Vertov (Qenis Arkad1evitch ¡..·aufman -81.:tlv•to.::k, 

Polonia, 1Bt;ib) t Curso estudios Petro~rada: pr1 mer J "'"' 'fl 

Conserv.:.tcr lo de M•JSi ca y des;>u~s en la Facultad de Hert 1.c in l. 

Grigorí t1iJailovitch Kozintsev CKiev. 1q•)5l: Estud1d pinh1ra 

en la ~cademía,de Bellas Artes de Petrogr~do. 

Leoni t1 Zacharovi tch Traubarg <Odes•, 1 qo:>: Aspirante a 

actor de te~tro, aprendiz de escritor teatral, poeta y creador de 

un estudio teatral en Odesa. 

Serouei Josifovitch Yutkevi tch CPetroorado, 

Estudiante de pintura en Kiev y ~oscú; alumno del Taller de. 

Enaeitan::a Super""ior de Dirección Teatral de Meyerhold. 

Lev Vl.;adimirovitch Kul•chov CPen::a, 1893): Estudió filosofia 

y matem.iticas; combatientl!! del Ejército Rojo. 



Ale)l(andr Petr-ovi tch Oovchenko <Sosni t:y. 1894>: Maestro de 

escuela y c~ricatur-tsta político en Ucrania. 

Fridri.tch Markovitch Ermler (fieivt:sa, 1sqa1'l' Soldado del 

Ej 1-...-cí to Rojo; 

Petro9rado. 

al1,.1mno del rnsti tute de Arte Escénico de 

Mark S•mionovitch Donskoy <Odesa. 1901): Soldado del 

Ejército RojaJ aspirante a bo~eador pro~es1onal. 

Ser-gu&i MiJ•ilovitch Eisen&tein (~¡~a, 18~8>: Estudi~nte de 

inoenia~ia y ~rquit~ctura; soldado del EJe~cito RoJo. A su 

regrese del frente ingre9d en ei T.;¡>atri:. F'rol i!!t~ul t como 

Gríoori Vasilievitch Aleksandrov 

Oecor~dcr y ~}Qctricista en su ciudad. Our~nte la querr4 civil 

ingresó a una compañia teatral que actuaba en el frente oriental. 

Posteriormente ingresó al Teatro Praletkul t. (2) -

Estos hombres no se educar o'"' ninguna egcuela 

espec1ali:~da y el factor común que los unía era el impulso que 

la revolución hab'~ dado a sus inqutetudes artística~ y que les 

obligó a Pl•ntear~a lA función que al cine debería desempañar en 

l• nueva sociedad. Los •oitka Cpeque~os d~amas de agitación, 

t•mbl~n conocidos como Aoitación y Propaganda>, representarbn 

para ellos una escuela ttcnica ala~ental al verse obligado& a 

desarrollarle« ,en condiciones adversa• an el frente y a utili:a~ 

nuevas t•cnicas d~ rodaje. 



La cre~ct ón del cine sov1 ~ttco fue 

un grupa de mar~istas. neófitos muchos de et!~s, pre~edentes de 

1 a bur~uesí d, que se impusieren c:omo ·-net.oi la cons-ec:usi ón d.:J wn 

cine soc:iallsta. Prueba de ello es la diversidad de i:P.ori.1» que 

di:tsarrotlaron las dist1nta".i escuelas crefídc.s pe,- ellos y 1.~s 

distil"ltas fuentes culturales en que s~ insoi,.-,:1rcr>. .1 ·.¡~":"l!'S 

opuE!'stas entr~ si. La via socialista: fL•e asL•ITHda con l tbert:.ad por 

el 1 es v foir.eni-.a.ron 

di..-s.ponian. 

"lo: i no-G1 a;:" 

desarrollo con todos tos medio~ de que 

<C1~e-O:o\ y los "kino·-Pr.avd.=t'' 

<Cine-V@rdadl. movimientos t:r9ados por Vertov, e.,.igic:.n la. ru~h·ril 

total ccn e\ cine espectioculo indvs~r1.al oenL.;nc1 3!"1at1 tr 

dir~cc:ión CJr"\emato,~ráfica y la n.,orra.ttv~ de oríg\!n tC".atr..-\ 1¡.· 

liter:ir~o como característ.1cds propias d~:-: "c1ne dr-J.111.3 bun;uei,i' 

(.::;). Se~1:1r, Ve.-tav, Br.a nece-Solf""li:"I ab11r-dc:.r- una nuev.- tP.1n.)tic.:> y 

e~prusarla medtdnte t~cntc:a narrativa que revel .. se ld.s 

infinitas posibilidades del obj@tivo ci~ematogr~f1co. 

"E:t Estado f.J;Cllito los med1os m.:>ter1ales , m.iy eec:asos. ~' 

causa de la cr1si5 económic• por la que atr~vesab~ el país, p~ro 

aparte de alqun~$ declaraciones de principios, no formuló ninQuna 

taoria concreta que e>ipre<sase una concepción ofi·-::ial ~obr-u su 

contenido, forma narrativa, estftíca, etc., del cine ~arxista en 

un país socialista."(~) 

Al final de la década de les •20 l• cinematoorafia en la 

URSS llevaba a cabo una continu~. e incansAble l~bor de 

experim~ntaciOn y perfeccionamiento, tanto en el campo teórico 



como en el práctico en las diversas escuelas, produci~ndo una 

considerable cantidad de obras que causaron un gran impacto en ~l 

cine mundial: Eisenstein con g1_e~gc~~ªQg_~QtSfil~io C1925>, entre 

otras; OovchenKo con li]. __ e.c.§.gr:!.ªl. < 1929); Pudovkin con "'=.\!_r::!~M~.Cª 

<1926); Ko;:intsev y Trauber.] con Sl_€!2C!.9.Q C19:26l; Ve..-tov cor . 

.i8Qg!ªutg.i..-~2~i~~~ < 1926>. 

Las bases de un cine socialista parecian bien asentadas; 

habían sido tranagredid•s las reglaq del ~scectáculo cap1talista. 

·se hacia cine para millones de espectadores sin mermar los 

valores cinem~tográficos el ci:intenido est~t:.ico. El cine 

sovi ~ti co bu!5c.:.ba 1 a par ti cipaci On del p1'.1b l i co con obras que 

incitaban ~ la r~~te~ión y a la critica. 

La ~pcC-i de los mitines terminaba, los pldnes eran ~probados 

y el pais necQ9it~ba ahora gente preparada para trabajar. Pero 

más que eso, el pais requer-ia de qente que armonizara sus deseos 

y gustos pr-ivados con !o imperativo de lo necesario. El h~roe 

al cual el cine debia dar vida, tenia que ser un lider nato, 

solidario. humilde y orgulloso de '3U ori~en. Et arquetipo de 

este personaje lo daría la cinta ~bª2ªiK~· Sin embargo, esta 

necesidad no duró mucho y los ver-dader-os Chapaiev se 

encontraron, casi siempre, con la muerte. 

La aparición del cine sonoro no sólo llevo al cine a 

descubrir su potencia propagandist1ca sino tamb1én a insertar 

largos discursos Justificando determinadas acciones y, por el 

otro lado, a conseguir introspecciones sicolóoicas de los 

personajes que hasta entonces apenas se habían e~ptorado. El 



inconveniente de estas primeras cintas era que siempre terminab~n 

con el 

se11uir. 

ht-roe o la heroína t:omo eJemplos de vida y modelos a 

El p!"'e!::o?nte trabajo t lene coino tntenc.ión fund.;1mental 

demostrar que la industria.. c1nematogr-~f1c.a en la Uh.SS ccnsutu~~ 

una clar:J muestrñ del control ideol6g1co al cual estuvo suJeta la 

cultura en genel"'al en ese pais. Al ~rrancar en 1q¡9 1 se busca 

iniciar el rastreo del cine SQ..,,1ético desde el momento en el que 

~ste se puede llam~r tal, es decir, cuan~o la revolución de 1Ql7 

ha pasado ya por su etapa v1olenta y busca canscl1dac1ón politt=! 

y soci~~. Se ha d~cidido qu~ el final da lB invest1qación sea ~n 

1989 para poder tener una perspectiva al ir,encs de un ai'o tva qúe 

est~ tl""cibajo se :-omenzó en ¡qqo). Me parece que a lo }.¡r-.~o del 

tr~b"'jo qu~d:i evidenciada l.;. 1ntri.nseca relac:ión entre c:ultur,¡ ·f 

polit1c"-' y, má"l al.'.m. la del e.in~ c:on el pode.- politice. S'i! hdn 

aore·Jado .ade;nás. doc; apendices sobre la situación en Hungría 

1Q:57 y en Checoslovaquia en 1q6a. La razón de estos ap•ndices 

la n8cesidad de contextuali~al"" las repercusiones que lo~ 

movimientos sociales estas dos naciones tuvieron en ~l clima 

polttico y cultural de la URSS. Otro motivo que influyó en la 

decisión de insertar los des ap~ndices e'3 que In 

cinematografías de estos dos paises tuvieron Cen los dos momentos 

abordados> influencia sobre la de ta Unión Sovift1ca: la de 

Hungría al sr.r la primera industria c:inematoQrJf1c:a nacionalizadu 

y la de Checoslovaquia porque l.a estructura organizativa que 

intentó establecer, ha servido de modelo para la actu11l 

estructura da la industria del cine la URSS. 
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La historia de l~ cultura se puede hacer por cr1-,si s del 

mismo modo Que perfilar por sus excepciones. La pere9troika. 

prcceso polit1co, económico y soctal d"? una co1nplejidad lnmensa, 

es una politica de apertura nacional que en apar1enc1a ha 

proyectado ta Unión Soviét1ca la modernidad y a l~ 

democracia. El cine de la URSS ha sido, historicamente, un cine 

en crisis y la política actuol sólo ha develado esa crisis, que 

ant~s se ocultaba, dejando ver sólo las excepciones. El cine de 

la Unión Sovi~tica se debe estudiar como un cine en crisis 

"valorado por su9 abundantes cumbre~. 

At elaborar este trabajo me he ~nfrentado a dificultades de 

muy dív~rsa indole. Por un l~do. el acceso a la información 

estrtctamente cinematográfica sólo es dificil sino confuso. 

Mientras que los catálogos ofici~les de la a9encia distribuidor~ 

sovi t>tii::.:t cSova><portfilml consi•Jnan nombres y 

d•terminados, otras fuentes, occidentales en su mayoría, afirman 

otras fechas y nombres acerca de la misma cinta. Por otro lado, 

al tratar de conte><tualiz~r políticamente la situ~ción del cine. 

los documentos a la presentan una visión absolutamente 

pro-soviética o, por el contrario, perspectiva, la más comun, 

en la que la sociedad soviética es un retorno a l• barbarie 

incivilizada y más ahora en tiempos en los que sólo se habla del 

"darru.,.be" del socialismo. He intentaido no acercarme a ninguno de 

los dos e><tremos. Sin embargo, una lectura final del te><to 

terminado, me ha permitido percatarme de que la constanta de éste 

&s condenatoria al régimen soviético. 
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Me axpl ico. Al tra.tar un teina como el cine, que forma p•rte 

de la cultur•. me he visto obligado a cons1~nar l~ nachos qu~ 

han determinado el desarrollo de ~ste en una sociadad Que def1n~O 

en forma tan precisa el papel de esta exprestól"'I art.i3tlca. El q•..Je 

estos hechos tengan el cdr~cter que tienen es inevitable. Pcr 

razones puramente operat1.vas, t'.e visto obl i<Jado a deJar de 

lado el aS?ecto económ1co del desarrollo de la sociedad soviética 

enfocar mi interés en l~ relación entre la sociedad y la 

política. 

No dejo de rvconocer los logros inn1?9ables del s1ste'1'1ii 

soovi•tico P.n rem~lone<J como bienestar sccial, salud póbltc~ 'f 

nival de esco1"1ridad, por ""encionar sólo les l'fl~S evidentes. S1 .¡.¡z 

toman en cuenta las dificultadl?s por las que ha at~avesodo et 

rfgimen 15ov1 ~tico Cl• se9undéi guerr"'a mund1•l, la r~con'litrucc1 -~n 

del pHiS, al a~lutinamiento de !3S d1st1ntas y variadas 

nacionaltdade~ en una sola nación, etcétera> sa da uno cuenta del 

••fuerza que ha significado el establecimiento de una sociedad 

•ocialista, c:cn todaii las virtudes y defectos que se le puedan 

encontrar. R.aihúso 9umarme la corriente de enterradores y 

l•pidarios del sistema socialista. En esto9 tiempos de locura y 

sinsentido, la opción aoc1•l1st• m~s ní.t1da en su car-Actl!r 

hurnano. El que, por distíntas c1rcunstancia'i, el so-:i•l 1smo que 

e)(ist• haya tenido y teng• los d•fectos que tanto destacan sus 

detractores es problema de interpretad ón y no se debe dar po,.

muerto un sistema que, a mi parecer, ••ln no ha rendido todos los 

irutos que potencialmente ofrece. 



CAPITULO 1 

EL CINE SOV!ETICO ANTES DE ¡Q~~ 

Num•,.scaf'l'..-1t• hablando, •1 ctna ruso •n su• tnicioti t•ni• 

una oran v•nt•J• •n r•l•cton al cin• de Europa de\ ••t• en 

o•n•t"&l. 

productora, ,..•al ll•l'ldo documental•• corto• y ,..•porte& de evento• 

•C.C\&l••· Et m1smo •~o ap•r•cteron 1•• pr"1111•"•• cinta• oe 

·f\cc1ó"1 1n1c1.alt!u,nte COAO ad•ptac.ton•• de obras liter""al"'l•• 

C!!tAl-~~lQf~--tl~C~-•L-~~IDgll y de•put• como dr•~•~ romantico~ 

h•5ta ll•gar • la• cinta• Miatóric••· Un total dd 1=00 cinta• •• 

hab(an fllm•do en Auei• para t~l7 <~). 

El c1ne 9W con~irt1ó en parta de 1• activa &•c•na c~\tural 

pP"erreYotuctonarta. Su• lider"•• 111•rcn •n f! l<l oportun1d•d de 

apliear la• innovadora• teorta. arti•t1c~• de la époc•. Un 

•J•mplo •n el dt~•cto~ t••tr•l V••Yolod M•y•rhold, quien elaboró 

ctntae uti\\1ando •u• tecr"ia.• te.,tral•• CE:l __ 8.§:~!:f~~--Q•_QQCiilO 

GCIX:• 1C?1~ y uc. __ tjgmQc.•--E~1c~1. lqlb). En \q't4, Con•t•ntin 

St•nt•lav•kt intentó for"mular una teoria de \a r•l•ctón entre e\ 

••cenarte teatral y la pantall• d•l cine. Do• affo• de.pui•, Va~ov 

Prot•nazov llevó por prtm•r• vez lo• actor•• a locacion•• 

r••l••· 

J1,.mto 

ctne~ataorafta rU•& de la pr•9uarra y de la ouerra fue Wlady•l•~ 

Btarewic1, de or(gen polaco quien trabajo al principie con 

anim•cion•• d• ~u~aco•. Sus ctnt•Q <L•-~toa~Ol~-d~l_Cam~CAQC~fg, 
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bª-~Q~S~-:t-~-~QCmig1, entre otras>, fueron los tlnicos productos 

de la prolífica industria rusa, junto con los dal Estudio Path~ 

l'ioscú, que lleqoron a gr~ndes públicos en Occiden~e. ~~~ tarde. 

Starewi cz comenz 6 a utilizar actores vivos al lado dr> 

animaciones, tal COfnO lo hizo M~li~s. De peculiar s1grd,ficado son 

sus experimentos con eKpos1ciones múltiples, disolvencias y 

"'ontaje. 

El desarrollo del cine soviético despu~s de 1919 no era obra 

de la casualidad sino consecuencia lógica de los esfuerzos 

innov•dores, básicamente prActicos, ll~vados a cabo durante los 

A diferencia de Checoslovaquia y Hungri~, 

Rusia era escaso el anál1s1s teórico del cine co~o medio d?. 

expres1ón. A excepc1ón de Lev KuleshoY, cuyos ensayos comenzaron 

a apar"ecer revista.s a partir de 1919, lo üni.-=c Que <iP. 

publicaba eran opinicnes ocasior>ales de ~ente activa en otra02 

artes. 

C:n Hunqri1, al mismo tiempo, la teoría cinematc9ráf1ca 

florecía. 04sde 191= un oran nümero de escritor~s mostr&ba 

tnter4s en el cine. Un año después de que Ricciotto Canudo 

publicara su "t!enifi~~~!:LQg: __ l1. __ S~Rtim!l_t!~Hh!" en la Ecol• de!l 

Hautes Etudes en Paris (1911>, lanzandc una campaña en la prens~ 

que eMigía considerar ~1 cine como un arta, la prensa hünQara 

comenzó a publicar artículos en el mismo tono. Entra 1912 y 1q19, 

Sandor Korda editó diferentes revistas en las que publicaba 

articules sobre cine. 
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T•nto en Polonia como an Chec:oslovac;uia la teoria tall\bién se 

damarroll•ba. En Polonia, el ascrlt~r Karol lrzyko~skl destacaba 

el potencial poético del cine y consideraba a este Olti."rto capa: 

de crear obras de •rte en una base pura~ente fic=ional, 

del realismo. En Va.eta .... Tille en 

Checoslovaquia publicaba un trabajo titulado ~ia€m!• en el cual 

ll•~•b• • conc:lus1ones acerca de "tomas de unión" <montaje> 

enteramente nuevas y con tre• años de anticipación a Ca.nudo. En 

1q14, StanislAwski daclarói 

Mucha Qllnte tem• que el cine sal9a 

victol'"'ioso. Están irrit~dos, escriben y 

•roumentan pero ninQuno hace un intento sario 

de e9tudiar el cine. No ccnocemos n1 sus 

slgnl~icados n1 sus posib1l1d~des. No sabemos 

si e\ trabajo en el ci~e es arte o artegani~ 

para al actor, o •i es aloe totalmente nuP.vo 

que no pcdi• P.xi•tir. Antes de aceptar el 

miedo de aquellos qu~ se alarman con el cine, 

debemos estudiar sus leyes para asi poder 

condenarlo o bendeclrlo.<6>. 

Al inicio de la segunda década de este siqlo, el g6nero 

hl9tórico regia la tamatica de las cintas en todo el mundo. Su 

m~~lmo lcoro f~e l~ supe~-producción italiana Ct~ici~' •que al 

•lsco tiempo, •brió el c•mlno par• los primeros pagas de 

novell•t•a y literatos en el medio Cel ouión da g~Qi~t~ fue 

escrito por G•brlelle d•Anun:iol. 
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La Primera Guerra Mundial tr•nsformó el mapa de Europa 

central y del este, alterando la estructura política y social 

del área. El año 1918 es considerado una fecha importante en el 

desarrollo de las industrias filmicas de estos paises, tal como 

lo seria el ª"º 1945. 

LA UNION SOVIETICA1 DE LA VANGUARDIA AL REALISMO SOCIALISTA 

En 1918, ap•rec:ió un decreto de nacionalización de la 

i.ndustri.a fl.lmic:a en Hungria el cual duró s,jlo de abril a agosto 

de ese año y Que fu• resultado de una rebelión dentro del grupo 

de cineast•s, entre ellos Sándcr ~arda. Mihály Kertés~ -despu~s 

conoc1do como Michael Curtiz, di~ector de Cª§ªQl~o~ª-, Lázlo 

Vajda y otros. Cuatro mes2s despu&s, el 27 de agosto de 1919, 

V.I. Lenin firmó el segundo decreto de nac:i~nali=ac:ión en la 

higtoria C7>. Este consistía en la e~propiación de los precario5 

eatudlos cinematogr~ficc~ con los cuales se contdba y sujetaba 

a los directores y productores a una serie de restricciones 

tem~ticas entre las que scbresalia la utilización del cine como 

medio de propaoanda que deb.i. a e1,toncqs ser supervisado para 

verificar la bondad de su contenido. Aunque en principio 

manejada con estricto apego a la libertad de e><presión de los 

estas re~tricciones se convertirían despu~s en el ci enastas,, 

yugo a la cre?tividad que los cineasta~ sovi~ticos batallaron 

tanto por afloJar 1 al menos un poco. 
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El decreto tambi~n dio lugar al naeuniento de una época. El 

trabajo real izado anter icrmente por qui enes a.hOr"<l apoyaban 

la nacionalización, condiciones económ1c:as npre1111antes, llevó 

CiibO la revolución artistica la que 1 a van.1uard i ;i 

europea habi a soii3do. La esencia de esta. r-evoluc:1 ón er;;, arrancar 

al c1ne del mercado y kransformarlo de un bien de consumo 

produc1da sólo por el Oenefi.c10 econOmi.:o en un arte compr.:imet1do 

con 1 a sociedad. 

El cine sovi•tico eKpresO dasde un pr1nc:ip10 las dos cara~ 

del<" revolución que le dio vida: una, la de la revolución 

polltica, ld de la datermin•ción al cambio cDpa: de otorgar al 

poder a una nueva cl~se; otra, la artística. Segón Lentn, el 

contenido tle la<:i cintas debía estc.ble.::er-:e de la s19•.He1"1t.i! 

manera: 

"a) ~1nta5 de entret-enirn1ento. con propósitos de 

pr-o.TIOCiGn o comerciales Cdesde lueQo 

contrdrrevoluc1onarias) 1 y b> baJo el titulo de •de Ja 

vida de las naciünes·, de contenido e~clugivamente 

prcpa~aridi stico < ••• >. Dentro de estos 1 i.ni t11s, 

rango debP dejado la iniciativa 

p,.oductores y dire.::tcres ... <8>. 

La revolución artistica había estado Q•rminando •l interior 

de la vieja Rusia desde mucho antes. Sus 

fueron futuristas y cubistas como el poeta Mayakowsky y el pintor 

Malevich. 

vanguar'"dia 

Las pal abras de Len in tomari an vi da propL a. !_a 

artística se involucró profundam~nte con J~ 

revolución, uni~ndola a su vida misma. ;i.·· 1-.: ::ist ~n del p.:Uh'\do 
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er• su •brvvadt?1""o, fOf"'mando junto a la ana~c;uia y al caos, una 

a~lgaa.a. de la cual nuevas formas de expresión aparecerían. La 

revolución se convirtió en su arte nas itcportante. No tomó mucho 

tiempo antes de qu~ los dos factOf""es enfocaran su interés en el 

En un principio se producían sólo noticieros, pero 

oradual~ente fu&ron apareciendo centros de producción, estatales 

y cooper•tivas. También en las diferentes reptlblicas se eri9ieron 

estudios. La descentralización revolucionaria y la ~ultitud de 

talleres do nueva creación dieron lugar a una oran variedad de 

estilos, Qlneros y opiniones teóricas. En 19:1, O~ioa Vertov creó 

una cinta de atentaje de la historia de la guerra civil y, un año 

despu•s, publicó •l Manifiesto de ~!QQ=§l!~ <Cine-Ojo>. El taller 

de Lev Kuleshov creó l• primera teoria del ft\Ontaje •si como a 

los ~~t..Y.c~b~~' el primer Qrupo de actores que clamaban por la 

emancipación de los actores de cine de los actores de teatro. En 

Leninorado, l• EJ.n~i~ª--Qgl __ e~tgc _ _s~~!u~ci~º <FEKS> •p•recio 

encabe;:.;.da por Griqori k'o~intzev y Leon1d Trauber•)· En lq:?4, 

Frtedrich Ermler estableciO el Iªll~~-g~ __ Ciu~-~~QgCimgnlªl CKEM> 

y dirtoió la co~ed1a eMcentrica §~!Cli1i~ª· Pronto aparecieron 

las primeras cintas de acción revolucionaria; no tardaron tampoco 

en aparecer los nombres que stgnificarian ~poca: Eisen9te1n 

< 1eqs-194S>, 

(1894-1956). 

PudovS< in C 1893-1953 l y en Ucrania, Dovzhenko 

El nuevo oobierno otoroó a estos orupo; facilidades que la 

vanguardia ni. siquiera imaoinaba. Aceptó apoyar proyectos 

artisticos serios y se puso al tanto del trabajo efectuado en los 
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Talleres, con mucho entusiasmo pero sin intoleranc:.•1. En la 

segunda mitad de los años veinte, esta van9uard1a se ~avió de la 

bijsqueda de for'llas de comprensión a la cr-eac16n y er1pleo de 

e1las. §! __ 8S9Cª~ªQQ __ EQ!~~~iQ• de E1senste1n, Lñ--~~Q~i· de 

Pudo~k1n. ¡~~~l99C~· de Dov~~en~a. Ecª~~~~!Q_Qg_~n_I~P.~~lQ• de 

Erml er-, bª-~ªE!'ª' de Tr-aub.erq y Kcz 1 nt sev, fueron muestras el ·..>.r~ :os 

de los logros de '=''ita búsqueda de nuevas posio1l1dades dP. 

expresión c1ne"latoqr.if1ca. En com1el"'l::-os, el cine sovi~t1:::0 

e~ploró Y desarrolló un len9uaje aparte de la literatura y al 

•teat,..o. 

En 1922, consol1dar\a su posición personaje qu~ 'J•rio 

determinante el .f:uturo de la UntOn Sovt~"P;.1-:t: Josif 

Vtssaricnovich DJug¿:.sh .. ·ilt. despué-s conc.c1do camn .JrJ<;lf Staltf\ 

<n. 21 de dic1~mbre de 197q), En .ibri.1 do? 

Central del parti~o co.nunista. Stalin era tambi ~n Com1s~r1c para 

las na.:ion'tlidades y, por tanto, parecía que habia cvncqntra.::!o 

bajo su control los padere& adminitatrat1vos r1.a.s i•nportantes. S1..• 

primer-.:i apari c1 ón ostentando cargos la h1 ;:o durante el Cor.gr eso 

del Partido Socialde~ócr~ta da Finlandia en el acto en Ql cu•l s~ 

decretó la indeperirtenci~ de Finlandía, reconoci-ja por el n1..•e..,o 

gobierno bolchevique de la URSS <19 de diciembre de 1Q17>. El 

documento lleva las firmas de Stalin y Lentn por primera vez. Más 

tarda, durdnte ld invas1ón germana de la mayoria de los 

territorios fronteri:os occidentales de la URSS Cprinc1palmente 

Ucrania, Crimea, las zonas industrial•s del Mar Neoro, T•oanroo y 

Rostov-on-Don) ,. Stalin, en su carácter de Comisario p~"l.ra las 

nacioncllidades, intentó incorpor.a.r i4 las regiones .tS>i.iticas ill 
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proceso social is ta. Esta tarea i .~pl i e aba un esfuer;;:o encr;ne 

puesto que estas regiones constituían formaciones sociales 

pre-c•pitali9tas, y 

nó1nadas. 

algunos casos pre-feudales y hasta 

Durante la revuelta de 1q19 la cual las Guardias Bl~ncas 

intentaron golpe de E~tado. el gobierno de Lenin ent~ó ~n 

~risis. En este memento, las diferenci~s entre Trotsky (Ccm1sar10 

de la Armada> y Stali~ sa hicieron ~ás evidentes. La presencia de 

Trots~y como fnrm~dor del E;tr-c:1to Ro;o aumentaba y Stetltn no se 

.;•1a.rdriba s•JS cri t ~ca.; tiac:1 a ~ ! . Las dificultades para la 

-'orniaciOn de ur ej~rc1to l~al al gobierne lb"'5ad·" par fuer:=:a 

lo QL•E! queda~a de¡ e;frcit~ ;;:ari~td> au.rent~b~ las cri~t~as nac¡a 

r~ots~y y Lenin. quien lo ~pcy~b~. Sta~in se encontra.b~ ~rtonc~s 

cOl'l'lo Secr&t~ri.o del partido en la civdad de Ts¿.iritsvn, donde- :;-: 

des~rroll~ba una fuerte a~tivtdarl crositor~ ~l comand~nte d~l 

eJf~cito, Trots~~. apoyada por Stalin. Realmente no habia 

dl"iput;. c~ara entre Stalin y Trotsky; todo se limitaba. a un,;11 

rivalid~d per~on~l ya que hasta en e~trategia militar Stalin 

apoyaba. a Trotsky y viceversa. Sin embarqo, la fuerza que tomaba 

Trütsky no sólo ant@ Lenin sino ante ld9 masas bolcheviques 

irritaba a Stalin quien se sentia despla=ado. La superioridad de 

Lenin eraevidl:'nte yStalin la ac@ptaMai ladeTrotsKynola 

concebía. 

La acumulación de poder manos de Stal l n después de 1 a 

ouerr~ civil fue un proceso 5ilencioso y que, sus oponente9 

descubririan mAs tarde, lo colocó en un lugar del que sólo la 

muerte lo desplazarla. Los tres puestos que ocupó inmediatame~te 
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despu~s de la guerra civil serian de impart~ncia decislva en esta 

periodo1 era Comio;;ario para las nacional tdadE.>~, Comisario d~l 

Inspectorado de los trabajador~s 

Politburó. 

r..ampesi nos mi1:-mbro ele\ 

Come Comis~l"'io pc;ra l.as nactonc<l1dades mantenid c~ntacto t.u1 

todas las n.acicnalidad'!s lntegr.;1ntC?s de 1a Rep1Jblic:a Socialist<t 

Federat1va Sovi~t1ca de Rusia, como se llamó al Cstadn quP 

l"'eempla;:ó la vleja Pe 140 millones d¿ 

habitantes, 65 rertenecian a grupos no r~sos e inc.lui•n de~de 1.:. 

Ci"Si eul""Opea forma de vida de los ucrani ,;,nos hast.a 1 ~ prim1 t. •J,:¡ 

e~istenci~ tl'"ibul de ~5 millones de pastor~$ tur~menos. 

Sie1 al"' rusos. 

armenios. georgi.;1.nos y otr.;i.s r-azas se er.i::ontr-aban 

estados irtermedios entre comun1dade9 tribale~ 

t~rt-!'rn,;. 

dts.tinttJS 

sociedad~,,¡ 

modernas. fq~. Los bolchevi ~ues. deseoso.:; de °"traer ~ ~'ito.; 

qri_1r.os y de borrar toda memoria de la ttrania O?clrista, t~s 

ofrecieron autonomía y auto')Obierno. La coordinación de o5tos. 

procesos dependta directamente del cumi sar i ado para l ·:\S 

nac i ona 1 i dades, decir, de Stalin. Para 1~ m.:1yor~a de e'3i...Os 

grupos, los probl~mas doctrinar\og del comunismo eran tan remotos 

como incomprensibles y la revolución significaba para ellos ta 

liberación del dominio tir~nico y cierto grado de europeizac1on. 

Stalin fue nombrado Comisario para el inspector•do de los 

trabaJadore~ y campesinos en iq1q, propuaGto por Zinov1ev. El 

Rabkrin, como fue conocido vl comisariado, 9e encargab~ de 

terminal'" con los dos mayores vicios a los que sa •nfrent .. ha el 

nuevo gobierno, La ineficiencia y la corrupción. Su intF.rvención 
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abarcob~ a todos los niveles del Estado y poco a poco fue ~anando 

posicion~s desde tas que podia mantener la vi5ta cualquier 

eng,.ane de 1 a maquinaria 9l1bernamental. L,:1; idea de la creación de 

este comisariado fue de Lenin y el nombr~mi~nto de Stalin corno su 

Jefe, mue'itr..i la importancia que Lenin •.:itcr9ata a. la función de 

e~:-.e- or~dn1smo. una espec.1e de super-qob1erno, l 1bre a su ve:: de 

toda i"specctón '/ obli9ac16n oficial. Oespu~s. el mismo Len1n 

c:ompr~bci.r i ~ que ¡ ,_._ ad,lli ni str~ci ón p·~b 11 •:a no s61 o no me; oraba 

sino qu9 además, empeor•ba con esta nueva fuente de burocracia y 

-corrupc1ón. Sin emb¿iiroo~ la e~istencia de este organismo le 

permi tici Stalin estar presen~e toQo~ los niveles de 

q~hi~rno, incluyendo a los empleados. 

Fl Si •;J'-.d énte paso para consol t de1.r SL· poder fue obtener'" 1 a 

membr-<?si~ al Politburó. Durante la gue,..ra civil. éste consistía 

5,"'11,, de c1nc6 miembros: Lenin, Tr-otsl-::y, St.:1lin, ka.mene" 

E:ldarin. Lenin e-ra el líder indiscutible del partido y del 

oobivr~o. Trotsky era •l responsable de conducir al ej~rcito 

durante la guerra civtl. Kamenev actuaba como deleoado de Lenin 

en distintos puestos y encomiendas. Bujar1n estaba a cargo de la 

prensa y l• prop•g~nda. El manejo diario del partido correspondía 

a Stalin. El ?olitburó se encargaba de la política y otro órgano, 

elegido también por el comit~ central, el Buró de Organización Cu 

Orgabur6> se encargaba dal personül del partido y la distr1buc1ón 

de los distintos trabajos dentro de éste. A p•rlir da 1919, 

Stalin era el Unico enlace del Peltiburó y el Orgaburó. El era el 

encargado de poner en practica los acuerdos del Politburó y, como 

ninguno de sus colegas, se encontraba inmerso 

diario del partido. 

el trabajo 
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A estas al turas su poder era ya inmenso y así, el 3 de abr-1 l 

dQ 1922, fue nombrado Secretario General del Comité Centr•l 

durante el l 1avo. congreso del partido el qu<;? fue creada, 

precisamente, la oficina del Secretariado General para coordinar 

el trabajo de la creciente or~anización partidaria. A pesar de la 

adición de Zinov1ev y Tomsky a los cinco miembros or1g1nales 

el Politburó, y más a(1n de la supuesta subordinac::lón del 

secretariado general a las disposiciones de ~ste, cada era 

mas F.vtdente la dependencia que el mismo partido en su c::onJunto, 

ya no sólo e-1 Palitbur~, mantenía dal Secretario General. En gus 

oficina'i se prep.:i.r~ba l~ d·~~nda para ~l Pol ltburO, !:I& le proveía 

de informac::1ón par°" cada discusión, s,;co .nantenía •n cont~cto 

di.ario CC·n los cientos de funcionarios del part1do eí\ las 

prov1 nc:t a.s, -=-r.a re.,;ponsab le de 1 os nombr·.ami en tos. pr.:>moc: i enes y 

remoc:i•:mes de fLtnciondrios en todo el país; podía. d,tida el c;,rsc::-, 

influenc:~r fer.na determ1 nante 1 as dec 1 si ones del Poli tburó 

at'.an antes de que se d1scutiara.n y, también, lnt~r·prqt¿¡¡r a 5ll 

juicio, las decisiones del supuesto Orguno supremo. 

E1dstia tambi~n otrd institución Que tendria un papel 

prepond•rante en los años subsecuentes. Se trata de la Comisión 

de Control Central. Su función frente el partido ara similar a la 

del lnspec:torado para los obreros y campesinos frente al 

Qob1erno, es decir, 50stenia una especie de "aud1torias morales". 

Formado durant~ el décimo congreso del partido en 1921, fue el 

organismo encargado de las llamadas "pur9a&", iniciadas en 111 

mismo congreso con la intencidn de "limpiar" el partido 

periódicamente ·de elementos aburguesa.dos y ensoberbecidos por el 

poder. Lenln adoptd la idea y pens~bd u~arla contra quienes s• 
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apartaran de los ideales del partido. El procedimiento de las 

purgas er~ •uy diferente al comienzo. En un principio no eran 

procesos judiciales y eran realizadas por miembros de tos comit~s 

locales en un foro abierto a toda la población. El comportamiento 

de todos los miembros del partido ara escrutado can ta 

P•rticipación del conj•.tnto. de la población y el más severo d~ los 

castigos qve la Comisión de Control podia aplicar era la 

e~pulsión del partida. No mas. 

La razón cantr~l de la purqa~ ara otoroar al pueblo la 

capdcidad d~ opinar abiert~m~nte acerca de sus gobernantes perQ 

1• élit& del poder ~abia bien que en aspectos centrales d& la 

política no podía conftar en l~ voluntad del control popular, lo 

que •1 in9tante, volvia irrelevantes estos m~c~nismo~ populares. 

Esta s1tuación ilustrab~ el dilema central del partido; al 

divorcio entré este y el pUeblo y la ansiedad del pr1m8ro por 

m4ntener su car~cter popular. La5 pur9as se convirtieron en el 

sustituto raal de las eleccinnesi removían funcionarios pero sin 

quit~r al partido del poder. En un p~incip\~ independiente del 

Poli tburó y del comité central, era el secretariado qener'al 

quien se enc•roaba de coordinar sus actividades y p~o9ramar las 

comparecenciag ante el Politburó y el comit~ central. De manera 

aktraoficial, el encar9ado de las purQas era Stalin. 

En iorma indirecta, fueron Lenin, Kamenev, Ztnoviev y, en 

menor orado, Trotsky, quienes favorecieron el ascenso de Stalin 

pues las labores que 4ste desempeñaba díflcilmente resultaban 

atractivas p~r~ los otros miembros, mucho m~s intelectualizados 

que Stalin. Sus aptitudes intelectuales eran ideales par- los 
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puestos de los comisariados y de Secretario General que 

realizaba, donde se requería una enorme capacidad de trabajo duro 

y un paciente y sostenido interés por vigilar cada d~tall• de la 

organización. Ninguno de los miembros del Politburó d1sputeb~ a 

Stalin sus labQres y mientrds Lenin mantenía l•• riendas del 

poder, Stalin era visto Como un simple asistente de éste. Ni 

siquiera Lenin logró darse cuenta de la creciente presencia de 

Stalin en el partido. 

Menos de dos meses despu~s de 

General, mayo de 19::. Lenin sufr16 

nombr-ado ~cretario 

ataqua d¡p par~lisis 

arteriosclerótica. Hasta. media.dos de otoño SP. r-ecuper-0 lo 

s1.•fic1ente par-a volver a la oi1cinill pero a finale9 dt! ese mi'5"1"hC 

otoño, un segundo at.Jque lo aleJó definitivamente de SUti labores. 

En mar~o d~ 1923 tuvo otro ataqu~ y el 21 d~ ene~o de 1Q:4. 

mL1rió, El impacto que la enfermedad y muerte de Lenin tuvieron en 

liderazgo bolchevique fue tremendo. Cada uno de 

colaboradores, con e~cepción de Trotsky. comenzaron• tomar un 

rumbo distinto p~ro +:ueron cayendo en la im1tación. En este 

sent\do, Stalin era menos dependiente de l• figur.J de Lenin qu& 

los otros. Sus necesidades intelectuales er•n menores y Gdlo ~e 

interesaba en las aplicaciones prácticas dal leninismo, no en sus 

lucubraciones teóricas. Su comportamiento pol itico 9P f!\antuvo de· 

acuerdo a los puestos que de&empeñaba, se dedicó a fortalecer el 

control en la~. instituciones que regimentaba según los m6todos 

que le pdrecian más convenientes y la represión pcreci• ser uno 

de ellos. El Politburd podía ser un desastre sin Lenin pero no el 
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sec:retari.,do general. Al contrario. puesto que ya no había el 

supervisor "moral", Stalin adquirió mAs independencia y 

confianza en si mismo para actuar. 

Lil!l disputas con Trotsky aumentaron y.;a. que éste tomaba una. 

actitud mas critica haci• el poder de Stalin. Trotsky propuso la 

disoluc:10n del Co~tsariado para inspección de los trabaJadores y 

campgsin~s, lo que irritó al Politburó. Poco a poco~ las criticas 

de Trots~y tenian un menor efecto y el Secretario General 

~onseguia justificar sus acciones represivas apoyAndose en 

daci9iones tomadas por consenso. La últim~ acusación en contra de 

Stalin, teni~ que ver con su p~rticipación en el sofocamiento de 

una revuelta qn su natal Georgia, en ¡qz¡, conflLcto permeado de 

tinteis. patrióticos y qua fue aplastado por el Ejército RYJO, 

1.1t1lt::a..j•J ,;in eonsult<t o consent:miento de Trotslty, comisar"io dP 

la Arma.da, pefo apr"'obado por Lenin y les demás m1embr.:1s. Los 

C•rgas de chauvinismo gran-ruso en cont..-a de Sti"ltn, fueron 

4or~ulados m4.9 de una vez, sobre todo despues·de la9 órdenes de 

aniquilamiento a todo vestigio de pa.triot1smo geor"'qiano~ pero lo 

que ésto representab• 

la nacion•l1dad~ 

esfuer=o centralizador mas all~ de 

En el verano de 1q22, su Comisariado se vio envuelto en otro 

conflicto, ahora con Ucrania, en donde los dirigentes se apegaban 

demasiado a la letra y al espiritu d~ los decretos de autonomia 

de l•s n•ciones. La intervención de Stalin fue condenada por el 

gobierno ucraniano pero no fue nada cercana 

intervención en. Georoia~ 

dureza • la 



Se debe reconocer también la labor pos1t1va de Stalin en l~s 

distintas repúblicas. La República de ~irgh1z fue establecida en 

19~0 por iniciativa suya. Tambien se ~or~D la da Ca~he~ten 

di st1ntoc:;; .:}rupos nacionales consal 1 daron propia 

admini str.aci On. Ninguna de estas nacional 1 da des era o pod, a ser 

indepeno1ente pero lograba estos acuerdos un al~o nivel de 

autoqoOii?rno, libertad interna y, baJO la guia del ComisariddO 

de Stalin. conseguian cierto grado de .T1odernio:ac:ión. Escuelas, 

pre<Jramas de irrigación, desarrollos hidroelectric:os, creación de 

reser.,,..as para colon1zación de tribus desproteqida'5, leyes 

progresistas que liberaron las mujeres 

.ancestr-al tiranla masculina; toda elite <·:mtri.buyó .J. crea.r la. 

imagen de Stalin como benefactor. 

En el verano de 19:'.":, poco después del primer si.nto1T1a de le 

enfermedad de Lenin, el Folitburó comenzó a discutir la reform~ 

constitucional que habría de definir las ralAciones entra Rusia v 

ias demas repúblicas. Stalin era el principal impulsor d1t e05as 

reformas, que represent..1.ban, principalmente, un aument~ en la 

autcnomia de las repúblicas, lo que sa contradecl• con la 

práctica real y la formc"\ción de un• Unión de RepóbJic4'11B en h.•9ar 

de la e~istente federación. Esto causó al primer y últ1mo 

desacuerdo profundo entre Lentn y Stal1n. ~n el periodo ~ntre su 

segundo y tercer ataques, Lenin suscribió un documonto en •1 quP 

mencionaba co~o sus dos principales sucegores Stalin y .a 

Trotsky, aunque con una clara preferencia por el seoundo. Sobre 

los otros lider~s no tuvo mayores comentarios. 
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El 30 de diciembre se Tundo ofic1alm~nte la Union de 

Repüblicas Sccialistas Sovi@ticas, con el i~pulso principal de 

Stal1n. Len1n, en un añadido al ~exto anterior, recomendaba la 

reMoción de Stalin de la oficina de Sec.r-eta.r10 G·:meral. el'l vista 

de su acumula.c:i6n de poder, y nombrar ·· ••• a otro holTlbr"! ••• rr.ds 

pac1 ente, más l e.;,l 1 m~s· amable y más atento sus c:ama..-adas. 

menos i:apr1 ::hase ••• "< tOl. Los •Jl ti .nos dias de Len1n se 

caracterizaron por gus constantes y cada vez más a9rios ataques a 

Stalin y su poder. A medida que se daba cuenta de las atrocidades 

de Stalin en Geo~g\a, Lenin hacia críticas mas duras haata que el 

5 da marzo declaró su rompimiento definitivo con Stalir· Peco 

tiempo despu,s, trató de for~ar una al1ania ccn Trotsky para 

derrotar a Stalin y manifestó su apoyo l~s nacionalistas 

qecrqi•nos;:, pero el 9 de mar:o su.t:r1ó el tercer ataq1Je del cual 

no 4e iba • recobrar. 

Dur.:int& los preparativos del Pol1tburó para el siguiente 

con~reso, las b•tallas entre Trotsky y Stalin se recrudecieron. 

Cada uno se cuid~ba de aparecer pretendiente del sitio de 

Lenin ante9 de su muerte y Zinoviev hubo de aceptar el rol de 

sustituto de L&nin en el Politburd. Poco tiempo de9puós se formó 

un triunvirato, compuesto por Zinoviev, Kamenev y Stali~, al 

interior del Politburó, con la intención prin~ipal de evitar el 

•acon&o da.Trotsky. Entro los tres cont~olaban el p•rtido v. por 

lo tanto, el .. oobierno. Ad&1r.Ais ellos eran los miembros más 

•ntiouos dal Politburd, lo que les d•ba un halo de heroicidad que 

ninguno de los otros miembros poseia. L• consiona entre ellos era 

que un a>e-mench.evique, de rec:iente ingreso al partido <Trotskyl, 

no podía, de ningun~ m•nera, ser el sucesor de Lenin. Este punto 
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era el único que teri~an en com•Jn y que los hac:ia actuar en 

conjunto. Al tomar los otros miembros direcciones independi~ntes, 

este Qrupo actuaba como mayoría. Sus mocione·2 y ~cuerdo!., 

establecidos de antemano, eran inevitablemente adoptad·~S por el 

Politburó y c'.1alqu1er intento de discusión pübl1ca. er.:t visto como 

deslealtad. 

Con la escena preparada de esta forma, Stalin sólo debía 

enfrent.i11r oponen t. es de seoundo rango. Durante el con9n1so, Stalin 

describió la labor del secretariado general a los dele']ados y. 

hasta entonc~s fue evidente el inmenso control de ~ste sobre 

todos y cada uno de los aspectos de la vida social y pol\tic~ eri 

al pais. El recuento de los m1ef"lbros del partido y de ld 11'3trictc 

invest19ac1t!ln que se hací,;i de ci'da uno de ellos f1J~ sólo una 

muestr~ del pqder del Secretario General, quien, además, exigia 

que las investlqac1ones fuQran más y más 'Severas. Los tinádos 

intentos de critica fueran aplastados por la» veladas amvnazas de 

Stalin, qt..ien ganaba poder y se perf1 taba, como el sucesor- de 

Len in. 

Entonces, el conflicto político que se acercab~, 

~orzosamente involucraba a los artistas en las batdllas que 

comenzaba a librar Stalin contra la oposición. Su intolerancia Y. 

el apoyo que otorgaba a aquellos artistas que se li,.itab•n a 

reproducir los viejos estilos, levantaban aQr1as critlcaG por 

parte de los vanguardistas. Nuevos e~1li~dos se vieron obligado9 

a abandonar la Unión Soviética; asta vez eran representantas de 

la vanouardia que apoyaron • la revolución o al aenos la 

acepta.ron. Escri tares., músicos, pintores y escul torsis tuvieron 
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Que salir del pais. Por el contrario, aquellos que recha:arcn el 

e~ilio eran en ~u maycri• art!Stas trabajando en el cine o en 

teatro. Su arte estaba indisolublemente unido a la revoluc10n y a 

las condiciones que ésta había creado para ellos. Es por esto Que 

muchos de ellos apoyaror. o solaparon a Stalin y por lo que entr~ 

ellos hubo menos víctimas. de las persecusiones despóticas que 

sig•.ií e ron. 

Entra 1q24 y 1929, los años prósperos en el resto de Europa 

'(con tucc:apciOn de Alemania que en~rentaba .la ca.rgci econdmica del 

F'a.:.to de Versallesl, la URSS estableció la Nueva Politic:a 

Económica C conocida como NEP>, que pretendía la recuperación 

económica dal pal.o¡¡ y que lo cons1gui o hacia 19:7 cuando la 

industri.a del país recuperó el ní.,,.el que tenia an'tes de 1~ 

ouerrae A 1& ve~, la producción aqricola se vino abajo, debido a 

la p•rcelación de las grandes fincas en favor de los campesino~. 

La acept.l.ción del "socialismo en un solo pai.3 11
, lema deo 

Stalin formulado en el otoño de 1924 1 suponia la negación de la 

.. ,.evoluc10n permanente" de Trotsky, y el periodo de 19:?4 a 1q2q 

se recuerda especialmente por el declive y la caída de Trotski, 

el cual tenia por fueza que desaprobar el c•rácter de laissez 

fair• de la NEP. L• politica intertor goviética durante esos años 

se mo.,,.ió en torno a la forma en que St&lín sacó partido, pri~ero 

de la muerte.de Lenin para crear culto & personal que era 

completamente ajeno & la naturaleza del fallecido dirigente y, 

deepués, d• la hoQtilidad qua Zinoviev y KAmenev sentían hacia 

Trot5ky para quitarse & los tres de encima, aunqu& elles eran 

mejores leninistas que 61 mismo. 
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en ~l que f"'.ussol in1 decl ar-ó su 

d1mís16n como ccm1s.:1.r-10 d~ 1;; 

guerra, puesto desde '='l cual hi'bia -'crmado y ercaba:::~do aJ 

T,-ot:.s'-·1 a Turquía 2x1l1ado. De Turquía. Trctsky cc.1Hm:::ó un largo 

peri:?gri nar que t~l"'mi nar í a el ~() d-e ~·~Osto de 1 Q40. en 1 ~' ci ud;;.d 

"de t'1é->«ico, asesinado por un s:..ipuest::i part1.dar10 suvo. Su luch:.. en 

contra de- Stalin conf:¡nt•O hast:i el dl-!1 de s1J muerte ~·.a qu~ ai sE ... 

cis;esin~do, col'l hacha:::o en lci ca~eza y por la nspald•, =~ 

encr:.ntr¿;ba e5 . ...:r-ibienc!o ur . .;, cor:c:ena más Cll r~911t1eri st.a:1ni•.it1. 

S1mult.1inea..nente-, otro\ batalla Ee librabc<: la dt"? cu.il de !<:.r. 

grupos artistíi:oc; to'1!aria el moc11ndo, cu.ll se conver+:.tria ~n ~1 

""'ocero" para el partido. La d1versificac10n y heteor~geneidad que 

dieron lugar al naciMtento de l• vanguardid fueron poco ~ poco 

reducidas a un único punto de vista artistico; la revolución 

artística fue orillada pauldt1namente pens~r con un solo 

cerebro. A finales de los veinte, el grupo ilamado RAPP 

vocero oficial para el partido. Era un qrupo de i~Quierda, 

intolerante, muy cercano • los esfuer~os de la vanguardia y 

firme en la ~efensa de l• autonomí• est~tica del arte y l~ 

cultur •• Sin embargo, la intolerancia polit1c~ del Qrupo e~pujó a 

otros grupos haci• Stalin. 



En. enero de 1928, justo año antes de la e~pulsión da 

Trotsl.1, el gobierna sovi ~tic:o encontró que el halTlbr- e s~ 

convertía otra vez una al'!lena:.a.. Esta crjsis al1mentar1ai 

convirtió a Stalin en un violent:i e,..tre1TI1sta c;1..1~, .:inl<;;is del f1n 

orq •. =m1 zó des trnnsfc ... macicri-::-s social~s 

mec~n1zaci6n de la 

a9ricultu,·a. y, por otro lado. l~ repentina decisión en el plan 

quinquenal de 1929-193"3 de industrializar al pais a la mAxima 
0

v1l'locidad. Los resultados de la politica económica fuercri 

c.atit1cos en princip10. Se mo~111zó a todo el aparato de 

gobierno, que nunc~ perdió su c~r4cter policíaco, para imponer~ 

todd costa la modernización. La l dea socialista de las 

cond1ciones de trabaje fue abandonada y se 1na1..1quraron los campos 

de trabajos forzados. 

Después de liquidar la opos1c1ón trotskysta, St~lin comenzó 

a construir su legendario sistema de "engran&'s y palancas". En 

el ámbito cultural, todos aquellos que ~e oponían a la RAPP, 

ayudaron inconscientemente minar su propia autonomid. 

Paradój i cam&nte, cuando disolvieron todos los 9rupow y se 

la 1)nica que seífaló •l paligro de semeJante iit.CciOn e hizo la 

dltima protesta pública contra el dictado stalinista. Lo& 

miembros de l~. ganerac1dn de Stalin creian que a pest.tr de sus 

errores, éste tomaría el e.amino del socialismo pronto y la 

oposición que ejercían era muy tibia. En diciembre de 1934 fu~ 

asesinado SerQei Kirov en Lenigrado, mano derecha de Stalin y 

enviado a esa ciudad para combatir el espíritu critico que se 
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había desarrollada en esa ciuda1 y que, sin embair.Jo, habic. hecho 

presa de .!l. La muerte de Kirov convirtió a Stoi\lin el promotor 

más fer·,..iente de las grandes purgas. pues entonces d<:!t:id1t qu~ ~l 

menor vestigio de opo~ic:ión en su c:ontr-a debiñ ser aola.stcido. 

En ese mismo año, en el congreso de fundación d¿ la YnL~~-gQ 

Má,. ÍfTlO GorL-y <es.::ri tor) Andre1 Zhdano .. · 

Cfunc1on.:trto cargo de asuntos culturalesl procl~mar~n ¿e 

Goctrin~ del realismo socialista. Este concepto ¡,, 

suf1cientem~nte amplio y ambiguo para justificar ld supresión de 

cu~lqu1er Clbr".:t. dJ? c:r-:!ación que se r::ons1der-=c> care•\?;.~ .Je L~t¡lid<t\j 

soci.;ii}. Sigu1er.cto el "métodr::" del realismo socialista el art1n':.1 

debe asegurarse quf? su tr""bajo se .:iC~ote 1 a .-:oncepc i ;•w q•.1a 

sustenta el r~·1imP.n de vidc1: li' URSS en 

producción. Esto siqr.ifica Que debe retratar a la 50'=ieac-d a 11 

hac.1a orden comunista que y~ se ~tisba. El realismo saciali5ta 

exiye tambil!n que se presente a los héroes de la vida sov1~t:1ca 

como versiones t jeali~"'dao; •Jql prolet;ir10 c~munista, hombres t""r· 

excelentemente armados por el carácter bolche¿ique y l~ fe 

indestructible en el partido que prevalecen con f~cilidad sobr~ 

los enemigos del Estado. Estos Ultimas aparecen como aQftntes 

secretos de la burguesía extranjera o saboteadores antre~ddOs a 

la labor de pervertir a lo~ leale5 ctud~dano~ sovi~t1co~. Al 

reflejar la lucha entre el bien y el mal, 9e supone que el 

artista sovi~tico debe inculcar valores socialistas "correctos .. 

en la conciencia de las masas. El resultado es casi siempre una 

obra de fantasi·a m.is que una con car~cter realista. <Para algunas 

definiciones de esta doctrina, ver el ap~ndice A>. 



A esta al~ur~, el trabaJo del cine silente sovi~tic:o y su 

est•tici' h.:1bia ""lcan::ado su punto más alto. "Un nuevo lenguaj9 

po~tic~ había nacido ••• era la poesía de la épica popular, la 

~nic:• poesía capaz. en su il1m1tada imagin~ción, de captar el 

espir1tu y a!c:ance de una era ••• " (11 J. Los años treint.:1 

presen~aron nueva~ condiciones materiales para los cineastas 

sovi~ti~os. T~nto gra~des y pequeños talleres, cuna da l~s obras 

maestras de l i' va.nq1..1ard i a. .f:ueron su.; ti tui dos por astudi os b1 en 

equipados y con genercso6 subsidios esta\ales. !_as innumerab\es 

r.ooperJ.t-.ivas f .. erun re1=mp: a=adas por Q1qa.ntesc:os estudio"ii como 

Mo-;:-it lm, Lenf\ :.11 y SC'ly•ndyetfi lm y, por enc1m<=1 de todos. el 

N•.;ev.Js tei::nol o·~ i as ~parec:i eran entonces. El sonido en l a:i 

~íntas demandaba un cambio la est~~1c¿i.. Los lideres de la 

oponi~n a abrir lil p•.1erta al sonido. Eisenst?in, 

Pudcvkin y G. Ale~androv llegdron a publ1c~r un manifiesto contr~ 

las cintas sonoras y sólo paso a paso retro~edia.ron frente a ld 

pr~~ijn innovadora. La bat~lla principal fue sos~enida al 

principio de los treinta entre los partidarios de una tendencia 

llamada "poesía" y los de otra llamada "prosa", esto es, la nueva 

linea realista, apoyada por el partido y en dirección precisa 

hac1a el realismo socialista. El c&ntro del debate fue la cintd 

<1932>, de Sergei Vutkevtch y F. Ermler, 

considerada el· primer éxito de la nueva linea. 

L~ oponic1on a Stalin era apoyada por la vanguardia 

arti.stica de Eu'ropa Occidental y por este respaldo, Stalin migmo 

confirmó sus sop~c:has de que los artistas sovi~ticos de avan~ada 
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también se cponian a ~l. Asi, el debate entre los part1dar1os d~ 

la "poesia" y los de "prosa" convirtió en un aspe<::l:J má;; r.ri la 

lucha por el pode,... politice. El fin de este deba.lc- fu;;? .t:.;ir-::"1.da Q'i 

realismo socialii;¡ta fue "o:::,,.,noni:ado" y el veredi=t.:> c..::in respecto 

a los vanguardistas confirmado. Esto nos per~ite co~orender por 

que el aparato cultural so-.iét\co cor.s1derab.:t esen.:ial cc 011bat1.,... 

a la vanguardia como fuente de o:::orrupc10n. 

Bajo 1 as condiciones eJ<istent:.es en la LlniOn Soviét1cA en l'J~ 

treinta. la tt>-3nipu1.;ción de las artes e,...a un d1ficll y ~.omp:ejo 

prac'!so, di:;fr..J:~i1a ero la literatura, la 1T11i=-:::a . ., el '::ec.t.,-o po?r·':I 

no así. en el ·:1.1e. El cine.::ista mucho más dep1md i ente r:le l 

poder politice. no ~ó~o cu~ndo 21 producto flnal e~a prcsen:ado 

tan evident~ el ret1r~ de la herenc1a de la vanq•.·~rdt~ p~r-~ .·~· 

1 u9ar a hi o;tor i ~g, mor 3 l 1 st.:.as y sus héroes insulso~. 

A pr""tnr:ipios de 19~.":i. Stal ir> se pl'"o..:uró una c:ob~rturo:1 

política convoc~ndo al part1do ~ la redacción d~ una nuev~ 

constitución que seria la "m.1.s democraticc:1 del mundo" t\2l y que 

entroria en vigor hasta 19=6. El si~tema carcelario reformó 

m~todos y, en adelantt.>, a los prisioneros no se leg permitió leer 

(antigu~ concesión que las ha.bia convertido en la "univorsidad" 

de los prisioneros politices en ~poca del zar> sino que se les 

obl1gaba a trabajar hast~ el limite de 9U!i .fuer:•s. Se montaron 

juicios masivos que se basaban en la desacredi.taci.On de lag 

prisioneros mediante amena:as y torturas policiacag. 09 estos 

juicios, los m..\s importantes fueron el de Zinoviev, Kc\mencv y 
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otras catorce per-so~as en ~9c;to de 19~6, y el da Sujarin, Riko~ 

y diecinueve más en marz>:: de 1q::;a. Cas'i todos los d1r1gento::s del 

mundo sovi~t1co fueron acusados y eliminados. sin orn1t1r a dos 

Jefes de pol1cia, Iá~oda y lezhov, que habian prcporcionado la~ 

"pruebas" centra la ~ayoria de ellos y que serian sust1tuidcs pcr-

otro persc:naje relevdnte ~el periodo po•terior: Lavrenti Beri~. 

Este Pr""·:>ceso ".?Stuvo •comp-:<.fio'\dO de dos circunstancias ou9 

caba metlcionar. L• c:ontimd.·1ad de la r'i:!volución económ\ca 

~ecesitaba e~tender la alfabeti~ac1dn lo que oc:urrtó con una 

literatura y las cort:=os qt..<.? 

sobrevivieron, ~n • .. ma +•r'ia. Mientras que la R11'!'ita r•volur:ionart~ 

añc~ ve1nt;; contacte vit:..,-: 

ef"'rique.::edr:w con el mundo e:iterio,-, la IJni.;n Sov~.!ttca rle lC>s 

treinta quedilJ separada de las varHJ•..Jard1ag artísticas exter1or-es. 

Tamb¡~n esotos años fueron un periodo de orandes dramas 

personal&~. En primer luoar, el drama da Eisenste1n, quien, 

después Cel mediano éxito de ~º--~i~ig __ ~--1º--~~~~g. no pudQ 

continuar su trabajo como an la década anterior. Partió hacia 

Am•rica. fúe obligado a abandonar colosal proyecto en M1h<ico y 

retirado temporalmente del cine, ~edicO a elaborar análisis 

teóricos ·Y a dar clases. Después fue severamente criticado por su 
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Otro drama es el de Pudovldn, cuyas cintas IJ!:L\;~§.~L?i.!tl?1€ y 

Q€§gC!QC fueron muy mal recibidas y terminó por convertirse en un 

ferviente partidar""10 de la linea of1c:ia.l. Casos si;r.i larc-s 

repitieron con cada uno de las representantes de l~ v~nguardi~ 

que permanecieron en la Unión Soviética. 

Mientras tanto, los "prosist¿a.;;" se i::onsolidaban coma 1~ 

corriente oficial dominante. En est<? ti~mpo, la ca,..rera del 

controvertido Mi~hail Ro~m (1901-1q71) comenzaba. Fue el primero 

en croar cintas simplistas que anticlparon Ql culto la 

p¿ro::on.;i l i dad (l:,§:Q.i.o. __ ~o.-Q~t!:!.b:C2• b!::C!~!'.l-!!C!_l~!ª 1 'i a1 pr-i •. 1T.er-o 

~r"eser.ta.r a Staliri como e¡ más fer-~er.te discipulo de Leni,.,. 

Veint~ años después. se convertiria. paréldójic:amt?nt.e, en uno ae 

los principales criticas del poder rje St~l1n. T-ir.io1~n por ,..-.~<·S 

fechas, M"'rk Donskoy elaboró su Ic1lggiª __ Qg __ !;lg::!i!'.1 un clc'if"'"C 

eje,-npla, de la pr!fflera parte a ~a tercera, del ca.min•J Slh}i.tido por 

tos 'prosist~s" desde el realtsmo filmico hasta el f"'"!lalis;no 

soci~lista. A mediados de los treinta, comen=ó el pgriodo de los 

primeros ~~itos rle las cintas histórica~ l~s cuales, despu~s de 

la destrucci ~n de 1 a escuela hi stor-i ográf ic<"I de Pakrovo¡ky, 

enfatizaron el patriotismo y el gran chauvinismo rugo ras~°' de 

la elegía patriotera en que se convertirian mAs tarde. El 

escenario QStaba li6to para presentar a Stalin coma al heradaro 

directo y Justificado de log zares. 

A partir de los acuerdos de Munich (firmados el 30 da 

septiembre dP. 1938 por Eduard Daladier -primer ~ini~tro fr~nc•s-. 

Nevilla Chamberlain -homóloqo brit~nico- y Hitler, y que 

constituyeron el primer paso de la anewión de Checo9lov.aqui.a por-
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Alemania>, la URSS se vio aún mas aislada del e~terior y Stalin 

tomó una serie da decisiones que serían de 9ran importancia para 

el desarrollo de la segunda guerra mundial. Una de estas fue 

dejar en libertad de acción a los alemanes en el Oeste ante la 

evidencia de la ambtciOn de Hitle~ por el territorio polaco. 

A medi~a que se acercaba la primavera de 1939. las condenas 

hitlerianas •1 bolchevismo sovietice desaparecieron y Stalin 

pronunciaba discurso~ at•cando suavem&nte la of~nsiva alemana, 

·condl!nando la sumisid'n de los df,..iger1;tes occiCentales ante Hitier 

y lo que él crefa era un pla~ para atacar a la URSS. st~lin die 

otra muestra de acercamiento haci• los al~manes con 1~ 

destitución dto su ministro del a'<teri•,,..., Litvini.Jv, Judío y 

bastant9 oc:c:identaltzado, y su reempla;:.:i por- un fr.mc1onario fiel 

al partidQ e incapaz de tomar decisión alquna, Molotov. El 15 de 

marzo de JQ'.;9: Hitler- m.arc:hó sob;.e PralJ~, segundo pase d~ la 

ane~idn alemana de ese pais. En agosto de 1939, se fir-ma el 

•cuerdo Stal i n-Hi tl er en el cual se compr-ometí an a resol ver sus 

di-ferencias "mediante amistoso inter-cambio de opiniones'' C13l. 

Ademas, se repar-tieron se~retamente el territor-io de Polonia y 

colocaron b~Jo la esfera de influenc:ia sovi•tica a Finlandia, 

Estonia y Letonia. Lituania se dejaba a los aleman~s, al menos 

por un tiampo. 

Un nuevo héroe fílmico -el agente secreto voluntario- y un 

nuevo villano 7et enemigo infiltrado, el traidor, el aQente de 

las potanc:ias e~tranjeras- ap~recisron simuttaneamente con la 

producción de cintas históricas espectaculares. Aun asi, -fue 
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hasta los treinta que se realizó la primera cinta acerca da los 

años del terroris,no posteriores al asesinato de S.M. l<irov, 

dirigida por Fridrich Ermler. 

Ermler e,...a uno de los mas talentosos "prasi :;tas•·. Su !'ªllgr. 

flg __ ~i.O§:--~~Qgr:i~!iQ!;.21 se. propuso 1 a creación y real1::ac1on Je 

cine revoluc1onar10. Siempre más atra1da por la construcción del 

socialismo Qt1e por- la historia y sus transformaciones, Ermler 

filmó El2n_2n_~gn!;.c~ 1 creando una obra sólidamente realista quu 

0

d•..1r•nte años -Tue uti 1 i:::ada como arqumento contra la vanQ•Ja.rdia. 

Las medio5 de los que s~ valtó para est~ cinta eran lo~ de 

art-.is~a qLte confi,a,ba más en su e'<pgrtencia y talento que 

dirqctrices polítlcas, por lo cu~l fue duramente criticado. 

El"'ltonces vino la ''gran coini'.3lón" para Ermlo:r. la reali.;:aci,~n 11e 

una cinta scbre el asesinato de ~iro~ y la consptr01ción interna 

contr~ i:l p·:od~~ so vi ~ti ce. El r-esul tado fue \J[!_~C5!tL!;.1YQ29~~Q· en 

dos pa.rt~q. Asi como Leni Riefenstah~ tencargada del cine en el 

aparato prc.ir-a9c'.mdi<jtico nazi) Birvi6 a la consolidac1ón deJ ,.1to 

hitleriano sin permitir que la propet.9anda debilitara la cal1d.:id 

artística de su obra. Ermler sirvió a la i::reac1óri del mito que 

justificaría purgas y terrorigmo con una cinta que es una de la9 

mejores del periodo. Hoy en día <de acuerdo a tos Liehm), no se 

encuentra esta cinta en ning•jn archivo del mLtndo. La t'.lltlma ve:: 

que se proyectó en la Unión Sov1tlica 1 fue durante las purgas da 

los años cincu~nta. 

Dentro de este complejo marco, lo gr-19 de l• •stittica dal 

realismo socialista se imponía. Con el fin de l• dtc•da, y ttl fin 

de las vidas de muchos de lo5 pioneros más importar+Ps, la 
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vitalidad co~enzO desvanecerse de las cintas para ser 

rRemplazada por ilustraciones d~ folletos, carteles con consi9nas 

y un falso optimis«no oficial color- de rosa. De cualquier manera. 

los procesos en contra de los supuestos opositores fueron menos 

severos en el cine que la lit~ratura y el teatro pero la 

atmOsf~ra de desccnf1anza y temor dom1nab~ también el mundo del 

cine. La c~r~ncia stalinista invadi~ toda la vida sov1~ti~a y 

cualquier critica era eliminada de taJo. En 19::.9. Vsevolod 

Heyerhold de 65 años, durante la Conf~rencia de Directores de 

"Teoatro, decl~r61 

"OondQ alguna vaz florec11 una tnten~a y 

ren..:ivada vitalidad artistic~. don.je 9rande~ 

arti'3tas 

equivocaron encontrar-en nueve'!" '3'?nderos, 

creando obras malas y otraw esnl~nd1das. hoy 

..,ncontr"'amcs !!ólo uni'. depri.n~nte mediocr"'idad. 

llena de buenas intenciones, cierto, pero 

completament~ vacia de espe~-nza. Y junto con 

la esperano:.a, el talento también se ha 

d•svanecido. ¿Es egto lo que buscaban? Si es 

asto, hmn comatido un hcrrible crimen. En 

esfuer"'ZO por arrancar de raí~ el formalismo, 

i han destruido el arte!•• C 14l. 

El dia si9uiente, Meyerhold fue arrestado; fue acusado y 

procesado como espía nazi y tortur•do hast.a 'ta muerte en cue!ltión 
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El cine soviéti:o 5e hundió hasta profundidade~ sin 

precedent~ al ser mov1l1=adas las masas para la inmiroeote gu~rr~. 

Esta moví 1 i=ac1ón, sin embargo, permi t1 ó a E1senstein regresar ~' 

la direc:ción cinemato9ráfica: en 19.:a, filmó su ~dto 2!gt.f!Of!:'!~: 

~~Y~!Y• Un afio y rned10 después de la muer-te deo M~verhold. v 

gracias al tratado Hitler-5tal1n. E1sef'"tste1n pudo hace,... su debur. 

como director de ópera con la representación de Q~~-~eL~~C~ íLas 

Valquiriasl, de Wagner, en el Teatro Bolshoi en Moscú el 21 de 

noviembre de 1940. 

El raipido é>iito de H1tler en Po~or'l1a sorprand10 a S~talin y 

los alemanes lo presiondrcn para que invadiera Polonia oriental. 

acción que 5e 11 ¿vO a CiOllbO hasta el 1 7 de s.P.pt i. embre ele 1939. 

Cuando Stalin se decidió por la propuesta de Hitler de el1m1nar 

todo vest1g1a de Estado autónomo Polonia, l~ frontP.r.a. 

sovi~tico-pol~ca fue tra=ada de acuerdo a la linea ~tn1c~. con lo 

q1.Je el ej~rc1to 15oviéi;.1co liberó a sus "hermanos" ucran1ano~ que 

ha;bian pertenecido a Polonia durante Rl periodo entra gl1erras y 

es entonces cuando L1tuania quedó dentro de la esfera sovl~tica. 

Cuando en Junio de 1940 cae Francia ante las tropa.s na:is, Stdl1n 

opta por asegurar los territorios reci~n adquiridos y establacq 

un gobierno comunista, tra.vés de golpe de Estado, en 

Lituania y repitiendo la maniobra en Letonia y Estoni•, labor 

asta última de A.A. Zhdanov, quien se convertirLa en controlador 

de la cultura ,posterior. Los distintos pactos comerciales entre 

alemanes y soviéticoG durarían poco ti&mpo puesto qu~ Hitler 

estaba convencido de que cuanto antes se destruyera a la URSS, 
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seria meJor para sus plan~s. En Junio de 1941, Alemania invadió 

l~ URSS con el plan de estar en Moscú antes de la llegada del 

invierno. La historia seria dist1n~a. 

Las tropds ~az1s invadieron la URSS y llegaron a ~star a las 

puertas de Moscú. Mantuvieron un sitio a la c1uaad de Leningrado 

dur~nte casi 1000 di.as hasta que el invierno las obl iqó a 

retirarse. Entonces comenzó la ofensiva del Ejlrcito Rojo que 

culminari~ con la toma de la ciudad de 9erlin y derrota na:i. 

tuatro años de batallas y bombardeos y 27 millones de muertos fue 

el costo de la guerra para la URSS, sin mencionar la destrucción 

casi total de sus pr-incipales C!•Jdades y de una gran par-te de su 

pl~nta product1~a. La industria pesada de la URSS se reconv1rt10 

a l• coristr~cciOri de armas, toanques y aviones. Ter-minclda lC' 

~u~rra, la labor de reconstrucc1dn er-a inmensC'. En el planc 

internacional,· hubo de establecer-s~ un:J red da apoyo occidental 

el cual, al final de la guerr-a. (y ante la nueva "amena;:a roJ~''l 

se elimino. La victoria aliada &e tr-adujo en una r&partición da 

t~~ritorios y la delimitación de esferas de influencia que 

derivaron en la llamada "guerr.a fria" de la cual l'D& ocupart m.áa 

adelante. 

La c¡¡uerra camb10 la. situación completamente. La produc,:.idn 

cinematográfica fue despla=ada a las reQiones periféricas de l• 

U.R.S.S., donde las condiciones eran difíciles y primitivast una 

vez más, la adversidad alimentó el ingenio y la creatividad. El 

control centr•l se debilito gradualmenter Y• no habla la severa 

viotlancia sobre cad• toma en cada c¡¡uión y la •utonomia del 

artista las provincias distantes aumentó. Asimismo, como 



resultado de los horrores de la guerra, el cine ~ovi~tico 

recuperó algunos de los derechos que el realismo SQC1ali~ta le 

hahia arrebatado; el derecho a mostr.ir la muerte, e\ sufril""ierito, 

la mise~ii', el halT'br-e, el infcrtunio. Junto con 1• 11uerte 1 li' 

vida regreso al cine soviet~co y las meJores tra.di:::icne-s del 

pasado resucitaren. Eisenstein filmó 1~~~-sl_!g~~iºl~ <parta 1>, 

Zar"hi Y Heifitz hicierot" 1='ª __ Ggl!.UiL~~!ª~~gy Y C.rmler ~l-IJ!:!O 

E~~~g_Qg~~~tyg, mostrando. una ve= más, Que cualquier cosa era 

posible. 



CAPITULO 2 

LOS AÑOS OE ZHDANOV. LA UNlON SOV!ETICA DE 1945 A 1955 

En el umbral del periodo de la posguerra, los cineastas 

soviéticos ya sabian más a.cerca de la brecha entre un cine libre 

9ocialista y su realidad. La victoria. de l~ guerra parecía 

justificar o, por lo menos dejar •trás las persecuciones y 

traoedias del pasado. Por un momento era como si hubieran sido 

borradas de la memoria. Sin embargo no ~asó mucho antes de que 

quienes habían ejecutado esas purgas y políticas volvieran a sus 

ataques. Los primeros si9nos de esta vuelta apareció aón antes de 

terminar la Segund~ Guerra Mundial: en abril de \q45 se condenó 

pUblicamente la obra b9-~9llD~-~~l~~~Q~, de Zarkhi y Heifitz, y, 

posteriorment~, el ·q de febrero de 1946, St~hn h!.Zoo un discurso 

el Que aclaraba y definia la politicd QL•e se habia de seguir 

en los años subsecuentes. 

A.A. ZHDANOV 

Las "Resoluciones acerca de los diarios ¡y~~~ª y 

b:!ln!cm:ªQ.g", fechadas el 14 de agosto de 1946 fueron el primer 

ataque frontal a un medio especifico- cuyo blanco principal eran 

l..t. poeta Anna Akhmatova y el escritor Hikhail ttJshchenko. Dos 

semanas m~s tartle aparecía resoluciOn "Para el repertorio do 

tos tei\tros dramáticos y las medidas para mejorarlo".. El cine 

esperaria hasta el 4 de septiembre del mismo año para conocer la 

resolución del Comité Central del P.C.U.S. titulad<" "Acerca de la 

cinta Yo~_§c~o-~ll!ª- <Bolshaya zhi::nl ". 



El responsable de la puest~ en marcha de estas resoluciones 

y su principal autor fue Andrei A. Zhdanov, miembro del Politburó 

y ex-Secretario del Comit~ Central del partido en L20ingrado, 

nombrado para ese puesto por Stalin en 1935 con la Misión de 

aplostar la insurrección que tornaba fuer=a a rai;:: del asesinato 

de Kirov. Zhdanov se habla destacado por su trabajo al interior 

de los sindicatos durante los conflictos que surgieron con 

Toms~y, otro m1embro del Politbur~. H f1nales de 1939, Zhdanov 

"fue comisionado por Stalin para term1nar con el movimiento 

nAcionalista d~ Estonia que, junto con los de Letonia y Lituania. 

apro~ecnaban la tensión de la situación prev1a a la 9uerr~ con 

Finlandia y~ la guerra mundial p•ra e~iQir la autonomía que l~ 

constitución sovi~tica les otorg~ba en el papel pero no en la 

pr.1ctica. 

Lo que se pedia del arte en esas resoluciones eraa 

adherencia a la ideolo9ía, fidelidad al pürtido y pro~1midad con 

el pueblo~ Pero en ese tiempo, en nombre de la lucha contra el 

modernismo y la vanguardia, el problem~ central era establecer 

primero los métodos artísticos y luego delimitar el gusto. 

Despu•s de la e~periencia de las purgas y de la publtcacidn de 

los trabajos fundamentales de Stalin, la ideolo9í~ del partido se 

simplificd tanto, sobre todo en lo relacionado con el arte y la 

cultura, que ~as resoluciones de Zhdanov poco o nada tenian que 

ver con el contenido estético y con la r&lación entre el arte Y 

lA realidad. Todo lo que se esperaba d~l arta era que fuera un 
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arma del trabajo politice cotidiano. El escritor, el dr~t~ta, no 

era más "un ingenJero del al/Tia humana": ahora debla ser un 

soldado, disciplin~do para ob~decer Ordenes. 

Stalin qu1enes lo rode,c:iban veoian 

cultura! espontár.ea como. síntoma de deb1l1dad del sistema 

sov1é":ico. Después de añcs de purgas, terror15r.io y la •.Juerr:i, los 

intele~tuales s~viéticos com¿n~aron una ·~¡: más 

vo.:, un acto que e);.pres~"tb~ su fe que un r~qliTlen vi'.:tor1oso 

necesitaba temer l'°' '?":st~n.::ia de enemigos 

.ahora estari-i d:.s+::uesto a convertirse '=!•· 

111terior y que 

v9rdddli?ro qi::ni~rnc 

de1 puebl-::i. Aqu-:1 lc= tpJP organl=:.Jrcn la pers~cui:1•~n de i1•1urais dE· 

l-3. r:~.Jl tura DE?r . .,;: :1b.;:-i 

min•Jrias nac!ona¡es 

alg~ m~s~ l~ neces1d~d d9 5ilen~ ~~ ~ l§~ 

t"usds y fortaJ1?.:er l~ 0J1~"'' qui.l .r11l1t.:.r 

que establec:ó defin1t1vam.arite durdnte l.J o;u17rr.1. Un·.~ 

atmtisier.a. da ti?..-ror- y 51lenc10 se E:5t.J.blecló una v97 •'l~-; :.ohrc::- :.1 

Unil)n so ... iét11:a. ¿Qu~ se podi,;a egpeP"'ar del arte'"' 

El blanc~ principal de la resolución acerca d~l cinq fue l~ 

< 1946), d1r1oida por Lecn1d Luitc-v, 

continuac1on de la cinta del mismo nombre que en 1939 rec1b1~ el 

premio Stalin y que trataba de la v1da y el trabajo en la cuenca 

carbonífera de Donets, en la Ucrania de los treinta. En esta 

cinta, LukoY presentaba la vida de los héroes de la primera 

parte durante la reactivación de la producción de~pu~~ de la 

ouerra. En esta zona se libraron los más cruentos combut•s contra 

la invasión de los alemanes, sin mencionar el conflicto 

nacionalista ~ la guerra entra partidarios de diGtintas 
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posiciones. La cinta de Lukov era un tímido intento, poco e~itoso 

por otro lado, por retomar el realismo de los veinte y comienzos 

de los treinta . 

.:.Por c¡u~ entonces causaba tanto revuelo y se convirtió en el 

simbolo del pecado anti~oviético? Sólo habia una respuesta. 

Durante la guerra. Stalin se acostumbró completa.nenr.e a la 

"realidad" que se le presentab~ e-n cintas y reportes oficiales. 

En la medida qua para Stalin los reportes oTiciales 

'ton vi rt i eran la ~uerra en una apasionad~ .~infonia dirigida por 

el ·Jenio rje su lider úni.co, la realidad de la posguerra debí.a ser 

r.:or.9rent:~ t:oro sus propias id'O"as de la "re~l idad" P':Jr '!luches de 

les añ0i; s1g11iente~, la tarea de los .;,rtistas asi como la rje los 

h1..•rfii:r-01t,,:is, se convirtió en tral:.;1.r de adivinar l.;1. idea dP 

r'?alidi\d del Espectador Supr•ma y pr"esentarla lo más cercana 

po-sib1e a morf~lo e!" sus tr"abajos. La mayi:Jria d2 e~tos lo 

r:onsiguieron, incluso el mismo Lukov. 

l~~a-~l-I~c.:::it?!.~. parte I I C 1946) de Ei senstein, 0!.!!!1.!:ªQ.tg: 

~a~bi~g~ <194ó) de Pudovkin, y @~ntg_QcQiu2ciª <Prostiye lyudi-

1945> de Kozintsev y Traube~g tamblén fueron condenadas Junto con 

la cinta de Lukov. En la cinta de V.ozintsev y Trauberg, la 

evacuación de Leningrado durante la querra fue tratada con 

demasi.ado realismo. En el caso de Pudovkin, su cinta fue 

condenada por prestar m.1.s atención a "fiestas y bailes" que a la 

victoria de los rusos sobre los turcos en la batalla de Sinope, 

"error" que Pudovkin remediaría en su segunda versión de la. misma 

cinta. Eisenstein " ••• mostró ignorancia de los hechos 

históricos al retratar el pro9resista ejército de oprichniki como 
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IvAn el Ter.-ible 1 un hombre de f~r-rea voluntad yP ce>rá·=ter, com.:i 

u.., hombre sin ve; 1 untad ni caráct ¿r. como Har.il et. " e: 5>. Cuando 1 i" 

resolución fue publicada, Ei senstein se r-ecuper-aba d.a un ataqu>? 

<a1 Cürazón y aún -3SÍ trató de defender- obra e ins1st¡~ 1nclus0 

en audiencia con St.dll.n. Ninguno j¿ sus esfue!'""::os pujieron 

sal~ar la d@struccion d• l~s a~ances de la parte III, f1l~ados al 

~ismc tiempo que la p~rte Il y de los cuales cuatro rollo~ 

=c.1'.pletos habi.;;n s1.do ya editados. Después de este c.:mflict~, 

c'J-a;:.!n, solo 

pu~o ya recL1per.arse y murió de otro atoJQUEI al 

dep~rtamento, el tQ Ce febrero de t9~0. 

Con 1~ muer~e de EisP.ns~E!~ se loyró Corr~r no sólo l~ 

memoria del rec.lismo de pr1nc1pi~s oe les treint;, sni•:i tilmtién 

t~dc vestigio d~ la vanguardid de los v~inte. 

¿Odnde est~ban los modelos par~ las nuevas cintas? Una 

posibt I idad 

de F. Ermler. Esta c1nt3 poseía todas las cualidades deseabl~s 

por el espect.11dor sovi &t1cc "' ••• cuyas demandas cul tur•l es. gusto 

por la alta calidad del arte y respeto por la producción 

artística serán fomer.tados por el Estado, .. < 16>, como decía la 

resolución. Este sin9ular espectador era, de hecho, el líder del 

partido y del Estado, J.v. Stalin. La cinta de Ermler mostraba 

una guerra masiva, hermosa y tonificante. El tema de la ctnta era 

el correcto: el conflicto entre 1 os generales de dos 

generaciones, dos escuelas, uno de los cuales •st•ba perdiendo la 

guerra y el otro gan~ndola, gracias los nuevos métodos 

enunciados por el gran líder. Ermler nunca evadió la propaganda 
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politica pero jamás deJó de ser un artista. Los personajes del 

guión de Boris Chrisl.:ov eran reales y el conflic:to y su e!'ltor-no 

genuinas. 

El Espectcldor estaba sat¡sfecho per-o deseaba algi:. mJ.s. No 

tardó en encontrar ot ... o modelo: ~l-~Q~Q <Klyatva-19461, dirigida 

por el ~eorg1dno Mikhail Chi~ur~li. ~~ter, @scultor y dtrec~or de 

cine, en la ~umbre de las purgas stal1nistas de la preguerra, 

recibió el premio St•lin 

·tvelikoye zarevo-19'38) 1 la prime ... a -aon el cine soviético en 

colocar ~ Stdlin ~l /rente de 13 revolución y como el más cercano 

co:aborador Cy sucesorJ de L~n1n. 

Ya no era más cuestión de ral lenar li; e'3t.r1Jctura con algo de 

vida, sino de ewpresar esa estructura por medio de un sistema de 

im.ilJenP.s •nonutñentales. En este sentido. Ch1,.urel i '!!'Staba más 

cerca de la v~nguardia de 109 veinte que de los realistas de tos 

treinta. Pero este nuevo cine, la historia no era una 

avalancha de eventos sino 

moralistas en blanco y naqro, con cualquier rasQo da vida 

cuidadosamente removido, elaborados en un len9uaJe tan realist• 

como las fotog de un calendario y con la heroica figura de Stalin 

siempr9 al frente. 

En 1946 se hicieron un total de 20 cintas de ficción <17). 

Algunas de las mAs notables fueron ~Q-~gm~c~-g~-l~-~i~~ CVo imya 

zhizniJ de Zarkht y Heifitz, historia de tres doctores y sus 

distinto• c~minos dur•nte la posguerra: la cinta bio9rafica 

!;l!i.O.!s:§, dirigida por Lev Arnshtam; la saga patriótica o.cerca de 
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la destrucción del ~~~~~CQ_~2CY29 durante la guerra ruso-Japonesa 

en 1905, dirigida por Viktor Evsinont y tambtén en los estudios 

de Sverd1ovsk, Alexander Medved~1n. uno de los po~~es da~nés dPl 

cine sovi t!ot i co, ter mi no kª--Iigr:r:~ __ bi.!!~r:~Q.~ (Qo;voooz hdennay"' 

;:emlya>. En los estL1dios Stereokino, Alexander Andriav;;l<i ter-!fl1n ... 

la primer-a producc1ón trq:HmensLOnal de l.;. posguer·r.i, 69!;!!.~¡;.;D 

~!:'.:\:!§QS• Este .a.:lü se hi;:o tambi~n la ::::oprcduc:.::ión con Vugoslav1é', 

fü:Ll-ª.~L~Q~!,ª~::!~--ºg_Yi:.H~.Q~l~'.':'.l.ª tV gora~h ·iugosl av1 i i, c:odirigida. 

por Avram Room y el yugoslavo v. Afr1c y fotografiada por E. 

Tisse, fotógr~fc de Eisenstein. Esta cinta fue e~hibida en 

octubre de 1º46 pero en 1947 fue retirada sin mavor e~plicac16n 

<e1 c:onf!ic:~:o Stalin-Tito s.11o .se hizo público hasta ~l 'lr'eraf"IO de 

1948). 

La producción de cintas de ficción alcanzó el número de la 

prequer"'ra y el 'mismo dato pero de pr-oducción de principiar.tes fue 

sobrepasa.do. Además, Ja producción de an1mac11.11·~s fue 

revitaliza:Ja y ~e lerminaron di..,ersos proyectos triduheiHilOn'""'les 

aparte del ya mencionado. En 1q47 se prodUJo un total de ~7 

cintas de ficción <18>, pero la atmósfera creati'lr'a que En<istió 

durante la querra se habia des'lr'anecido. 

Las grandes victimas de este estr"'echamiento de las 

1 ibertades cr~ativas fueron Ale~ander Dovzhenko, Sergai 

Vutk~vitch y S7r9ei Gerasimov. 

Do'lr'zhenko no filmab~ nadA desde su cint• g~Qgc~ y •hora 

tenia el material Que ~l con•ider•ba ideal con propia obra 

~i~€Lg!J_Elgc, CZh1zn v t5vetu>, acerca de la vida Y al trabajo 
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del agro-biólogo ru~o Ivan Michurin. La cinta iba a ser un po~ma 

lirico acerca de la vida en la naturalez• y el encanto de su 

belleza. Sin embargo, cuando la c1nta comenzaba a rodarse, l~s 

teorías de Michurin devinieron objeto de controversia política. 

El biólo90 Trofim Lysenko, ccn el apoyo de Stalin, ataco la 

escuela Qenética ~oviética que se basaba las teorías de 

Michurin. Este at~que culminó en t9~8-4Q con la campaña en contra 

del •cosmopolitanismo". Oovzhen~o entro a ur. purgatorio; la 

cinta que llegó a las pantall~s en 1949 fue sólo en parte suya. 

€n sus diarios, él mismo escribiót 

"~i~ª-t.a_El2r:. se ha ~rr~strado por var1os ñños. La 

e~cribi como una histori~ ccrta y ~omo obra de 

te.atro. Atravesé un dur·:l c~mi. no antes de poder hacer 

una cinta de color de mi quión. Literalmente arranqu~ 

la cinta del suelo est~ril y gufri, exhausto por los 

•taiques ;it corazón y los l'1sultos de los bur6cra.tas. 

Enton.:es, despues de esfuer.:os sobrehumanos. cuando la 

película comenzaba a dar si9nos de vida y a e~citar aún 

a los snobs desdeñosos, c.ai una eKperiencia 

fantástica cuando fue juzgada par el Consejo Supremo de 

l•• Artes. Entonc•s el ministro corrió a mostrársela al 

Gran Líder, supremo sobra los mortales. V el Supremo 

proscribió mi trabajo ••• Ahora la agencia. de cine me 

tien~ de nuevo en la c?ngelado~a. Paso los dí~s sentado 

en mi e~critorio. Debo desechar todo lo que he escrito, 

volverme contra todo aquello que me entusiasmó, que 

•stá compuesto de muchos elem~ntos muy dalicados, y 

crear híbr.idos a su gusto. V mi cora;?ón sanora. Con 

frecuencia me levanto del escritorio despu~s de un dia 
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qu~ poc:o Y est~·t cansado como si hub1e-~e caroado 

rocas toco el dia." e 19J 

Oovzhenkc vivió casi 10 a~os después de escribir e~o pero 

nunca hizo otr~ cin~a. Entre ataQues al corazón. preparó otros 

guiones y mur10 el :s de noviembre de 19~6. 

A finales de los tr-einta, Ser-Qel Gerasi·~ov er.! consider•do 

~no de los mas talentosos d1r~t:tor~s. O\Jran~~ la ~uerra estuvo a 

caroo del estudio para document~les Mosc:U. Su primera 

~reduce i ó;i do? f \ce i ón de 1 ~ posg•.;err;;, 'ue ~~1::!'ª-CQ!.ª __ J!Jyg_QU. 

<Holodaya gvardiy.a- I y Il-~Q43l, t>asrtai'I en la nov,,,.la del mis'"'º 

no!Tlbre de Ale~:3.nder Fadeyev, .fue t:onde!"l;.da ;'.'Cr das ,..a::onEo>s: !d 

pri.nera fue por- los "errores" de la novela. qu9 d~::;cr1bi.ai lo<:i 

orígenes de lás cr.1an1::ac1ories juveniles ar.t1-n.a~1s en Wcran1a 

CO•'TIO espontAl"~o, s:tn QUP el p~rtido Jugaret nir.gOn rol en el lo¡ el 

aegundo, que no habia un traidor 1-a. historia.. Los '"errores" 

fueron corregidos en la cint~ y el l1bro Caunque mAs t~rdc, dl 

morir Stalin, regresó .a forma original>. Sin einbargo, ul 

director cayó en otros "errorea .. , especialmeritc uri..i descripción 

demasiado realista de la retirada de las tropas sov1eticas da 

Ucrania. Este error también fue corregido: la parta se volvió a 

rodar y la parte II ''re-hecha" en el e•pin.tu de l.;i estétic• de 

Zhdanov. Gerasimov aprendió la lección y pronto convirtió 

el eKponente del realismo socialista oficial y vocero del c1ne 

•ovi ttico .. 



Vutk&vitch fue de los primeros un1r<ie a los 

lZdravstvuy Hoskval, inmediatamente después trabajó en la 

adaptac1ón .filmica. de la novela da Nikolai Poqcdin "Campanas del 

Kr"emlin" <Kremlevskiye kuranty), acerca del plan de Lenin par-a 

introducir <Jner9:ia eléctr,ic:a en toda R~s1a. L,;1, cinta b•,,r;,_~Q9:t.~ 

8~!iª <Svet nad Rossiei> nunca llegó a las pa~tallas y no se 

encuentra en ninQuna ~ilmo~ra~ia o~icial. Al parecer, el Supremo 

Espectador estaba acostumbrado a ver a Eor1s Shchu~i~ o ~ Ma-1m 

Straukh en al papel de Lenin y no aprobó. a Haxim Kolesnokov en 

esa rol. 

significó el f1n de la 

col aboraci On da Koz i ntse ... , v Tr auberQ. Los dos hicieren una nueva 

cinta en 1q47 pero la chispa -se habia perdido. En Lituan1~. 

Traubero escr:.'.bió bi.-~iS2-~0--t~-~i~~e9g1.l} IZh1::n v tsi tadeH > 

diriQida por H. Rappaport. Un drama de peque~a cuidad, fue 

uno mav de \o& innumerab\e9 rodados en los nuevos territorio• 

ocupados en Europa del Este. Ko%intsev hi~o una biografía ~cerca 

de un ctruJano de\ violo XIX, E.icgqg~. 

El optimismo que caracterizó el peri~do inmediato de la 

posguerra fue pronto reemp\a%ado por \a gélida atmósfera de un 

nuevo conflicto1 la ouerra fria. El primer producto fílmico dw la 

ouerra fria fue bª--~yg~!i~n-BY~~ <Russkiy vopros-1Q47l, la 

cual Mikhail Romm trasladó la pieza teatral propaoandistica de 

Kon9t&ntin Simonov al cine. El htrov ara un periodista americano 
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que regresa de la Un~;)n Sov1.1!t1ca a su pais y recna:a con1,,:ert1rse 

eri voc'='ro de un.;,, campaña ant1-so..,iética, actitud qu~ termina con 

su destrucc10n sociaL 

Esta fue la pr1mera de una serie de cintas del llamado 

o•nero publicitario. Su est!tica básica era que la varosimilitud 

de los detalles no er~ importante ni la orobab1l1dad de la trama 

o la cradibilidad de de los personajes individualesr todo lo que 

importaba era la v"?rd<'ld de la idea y la interpretación de las 

~endencias fundamentales del desarrollo mundial. El problema con 

tas cintas publicitarias que En 1 ugar de ser con"'i ncentes, 

su ingenuidad y 5U evident:! superf'.cial idad eonci tat."d ducf.:1s 

~cerca de la veracidad de le que trdtclban de publ1c1tar. En el 

·:aso de Romm y de Simanov. 1;;, cinta no fue sólo producto del 

opartuni smo. La <'ltmósfer"'- crea.da por 1 a. C.i.mpdña de Zhociriov v 1 ..t 

pr":lpoganda de ·la querra. fria era tal que -al igual que 

Estados Unidos durante el m~carthysmo- muchos ~st~b~n dispueGtog 

a creer cualquier cosa que se les dijera. 

El ª"º 1948 es, por lo meno~ superficialment•, el aMo de 

consolidación del dominio sovi,tico en Europa del Este y el 

establecimiento total de la ouerra fria a pesar de los e9fuer:os 

por continuar la cooperación de la posouerra. Es tambifn al año~ 

de l• rebelión yugoslava. ante los dictados de Stalin, lo que 

proveyó el impetu final para la verdadera "caceria de brujas". El 

mundo musical 1 especialmente sus figuras prominentes, fue sujeto 

a aplastantes criticas en nombre de la •implicidad, comprensión, 

patriotismo 1 etc. El control sobre la aprobación de ouionu• y 

producción de peliculas ~ue más estricto y el recitn no~brado 
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Ministro de C1nemato9rafia. el critico V. Shcherbina, declaró qu; 

er• un error sacrificar la calidad del.u; cintas por su cantidad. 

Como resultado, la producción anual de~cendió hasta lle~ar a s~lc 

17 ~n 1948 <20>. 

La primera d9 .serie de los llam~dos documentales 

arttO~lE8§ sobre !a Seqund~ Guerra Mundial fue hecho 9n Ucrania. 

Titulad.a g¡__!!!!:!:i~~-2212l!.!1S CTretiy udarl, esta cinta introdujo 

otro gtnero, n•cido de la combinación de reconstrucciones de 

bp~r•ciones de guerra y retratos actuados de miembros del alto 

mando a5i como d?. personajes del pueblo. Con esto, el Espectador 

recibió el retr-tto d~ 1 a guerra como éo i lo quer i a y scbr;? ~odo, 

como él lo eral.a. 
u 

El director de esta c:i.rita, Igor Savc:he,...ko, fue 

uno de lo~ m~s t•lentosos directores ucranianos y en vdrios 

sentido$, un re~l sucesor de Oovzhenko. 

Otra cinta que vlno a ilustrar la nueva lineo política y su 

campaña subsecuent• fue CQCS~--g~---~QQQC CSud-chasti-1948>, 

dirigida por Avram Room y basada en la obra teatral del mismo 

titulo por A. Stein. La trama es acerca del rechazo del c:arac:ter 

internacional de la ciencia y la condena de un talentoso y joven 

cientifico sovi~tico,que escribió un articulo para una revista 

americana lun hecho real, aparte>. La cinta termina con ftl 

rechazo del cosmopolitanismo y del arrodillamiento al Oeste, una 

proc:lamac:ión de la superioridad de la ciencia soviética y la 

afirmación del conflicto irreconciliable entre al Este y el 

Oeste. 
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La camp~~a contra lo cosmopolita, la bur9uesia y la 

rendición al Occidertte tenia esta. vez el aros rasgos antisemitas. 

Shcherb1na dirig1 O el ataque cc:intra el grupo de "es::ét1co3 

cosmopolitas" en l~ industria filmii:a, comen;:~nd·:l con L~antd 

Trauberg y s:i9u1endo con Mi kh-3.i ! Bleim<-1n 

" ••• despreciables e innombrable<J cosmopolit.is del cine"l':11. Est~ 

campaiia fue seguida por- el d. taque al fundador de l ~ Escu~l a 

Comp~ratista Rusa en la crítica literaria, Alexander Veselovs~i. 

y por e: intento de forzar a los histori~dores de literatura 

·..-usa para que demostr-asen que la l,iteratura rusa habia 

&voluc:ionado sin la influenc~a de la literat~r~ del rqGto del 

11'\undo. P-arolelamente, se ;anzó un~ c:a.,,paña cor.t,...:t !o cosmoµO~ltd. 

jet teat,..--:i, l.3. crít1cc1 teatral y los ~studios mus1coloq:c~s. El 

com~er.zo fue. siemp,..-e il)ual: :apl~stal"' cualquier· int:~nt:J do? 

oposición a la líned de Zhd~nov; el final, tambitn: 1 l .u:usac1ó"I 

oficial de la 'gente cuya ca,..-acte,....istica común 

soter,..-ar las raices del or9ul lo n.:i.c1onal" (2°2J. 

;_v qui enes eran los tl"'aidores".:' El 27 de Junio de 1q49 lue 

a,..-restado Cy despu~s eJecutado> el prin;::ipal poet-a judío 

soviético, Pe,..-ets Markich, Junto con otras figul"'as judías. E! 

Comité Judío Anti-Fascista fue disuelto, sus líderes arre~tados y 

en su mayoría ejecutados, incluyendo al director y actor del 

Teatro Judi o de Mosc•.i, s. M. Michoel s. 

En 1949 se hicie,..-on únicamf!'nte t:S cintas C23>. Entra •sta.s 

sobresalió Sn~~2Q~CQ_!O-~l-5!Q~ <Vstrecha na Elbe>, dirigida por 

Grigori Alexand,..-ov, cinta publicitariia en su 111.1.xima etwpresión. 

Comienza con el encuentro de las t~opas amertcanag y soviéticas 
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en el rio Elba en 1945 .,, continüa mostrando las tropas 

soviéticas ayudando a la reconstrucc1ón de secci lln de l ::l 

ciudad dividida de Altenstadt mientras les americanos parrande~~ 

todo al t¡empo. Los soviéticos ~poyan a los anti-na~1s mientr~s 

los ameri~anos buscan la ayuda de los iascistas. La cint~ es 

blanco y negro y la fotografía de E. 7ts9e a~ qrisáce~ todo ~l 

tiempo. Los diá¡cgos son coloc~dos por encima de cualquier valor 

cinematográfico para poder descubrir inmediatamente a los bueno~ 

v a tos malos. F. Ermler volvió con otra cinta, q~ªU-EQQ~~ 

<Vel1kaya sila>, con una temática de incapacid~des colectivas 

h•sta la lleQada de la prov1denc1~l y deífica solución de~de el 

c~ra:ón del Comite Cantral. 

La cúspide de los documentales artísticos fue alcan~ad~ ~nn 

1 a cinta b~--~ªiºª--2~--§S~li~ IPadeni ye Berl i ni' l, de Mikha;i 1 i;~.; 

Ch1~urel1, un'documental en dos partes en color qu~ es de hecho 

un resumen de libro d~ tex~o de la h1stor1a de la participac16n 

soviética en la Segunda Guerra Mundial. El h~roe es un simple 

~oldado-obrer~ que sin mayor esfuerzo y victorioeo a 

trav~s de todas las etdpas de esñ época. Stalin, Hitler, 

GDering, Goabbels, Roosevel t y Churchi 11 fueron present~dos de 

manera que encajaran en el molde preestablecido para cada uno de 

ellos la maquinaria ~ropagandistica sovi ~ti ca. L·l'S 

actuaciones y las tom•s individuales fueron estilizadas de tal 

manera que cada imagen expresara en forma simple los aspectos 

histdricos del momento y por la composicidn general, expresason 

tamt>i•n la interpretación ideológica. El Espect~dor estaba 

s•tisfechoa •si· queri• heredar la historia a la posteridad. 
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b~-~~!ell~-~~-§i~liQg~ªgg 'Stalingr~dskaya bitvaJ, d1r1qida 

por Vl ad1 mir Petro"·. con '1Lii ón de otr1 .f 1 gura de la l l teratura 

stalínista, N1kola1 Virta, se cuedó a la sombra de b~·L~~!.2i.:.:..:.• 

La historia del documental artístico ~ermin"' con esta c1nt•. De 

cualquier forma, el est1 lo permc"neci) -s1e("ldo una claorCI influe?•"IC1a 

en los trabajos de años p~~ter1ores. 

Gr-iQOr"l Roshal c~n !;l-~~'ª!j~~i;:g_J.::!ªIJ.--E~'.!!..Q':: <A:.ih1em1 ~ Iv~r. 

P.;11vlo1,1-l9~9l. y Her-bert Rapp.;.pcr": co.-. :3!g~ªQ·J~::_EQE!g~. :.ni e;, a.ron 

Wla ~er1e de cint:as bioqráficos destina.d.J..s pr-cbar la 

superiorid~d del arte y l~ c1enc1~ so~1~tlcos sobre ~og nis~c~ 

ée\ O~<J.te. B~;.::i la i.nfluenc:a d"?'l pol"'ooo;o r"-'?.;.;1<:·,110 d~ e!:te

per'.cdc.. <?<'"·t.:.s cintas est.:obleo::1er'jf" :;..J ¡:,r~rn•:> t¡pl'.) d>? te.atrt. 

di dJct • co, ~ol~ando de el~mentos esc:en<1..-1cs. r.on Qra.r 

esplendor l':'ls vestu.;:.r1os y una per-fec:t.?o tr.uestr:\ del ·14t.VdC' C:e 

~ctuac:1.:>n de ·stani<slawsld. Est~ est.110 no se des.a.rrol l t, 

totalmente n..::1;sta 1 a a.pi\r1 ci ón de superp ... cd·.acctone~ en colar aiios 

m~s ti'rde. 

El elogio de Lhdanov al "ale~re e~t1lo de vida sovi~tico" 

lle')ó a su c1ma con la cinta \.g3_.,;::g§.e!;Q,! __ ~f1 __ t;yt1~!2 CKubans~iye 

kazaki-1948>, de lvan Pyricv. Esta opereta de un koljó~ 

ejemplificaba el g1..1sto oficial de l• época. La lr-a.ma: dos or-anJa<Ji 

colectivas Ckoljós> en competencia, una meJor- que otra. Un ho~bre 

de la menos afortunada se enamora de ld j2i3 d~ la meJor granJd. 

Los per-sonajes eran reencarnaciones de los carActeres de las 

operetas y vaudevilles del ~iglo XI~. La9 mesas de las Qr•nias 

est~n siempre llenas, rebosantes de alimentos¡ la vidcl 

hermoso desfi \e de abundancias y bienestar. Cinco añoc;; má'S tarde, 
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:-.;1:.1ta t~hrus::he .. apuntaría en muchos Ge sus dt$C::ursos que l<l 

s1tu.:;.ción de les c::a«:ipes1nos al final de los c::u8renta y pr1nc1pio 

de los c~ncuenta era de miseria y problemas para abastecer~~ de 

lo m~r elemental. 

El trabajo realrnent~ e··cepc:ional de este periodc fue b.~ 

~~t~~ll~ \Zvezdd-1~~~}, diriq1d~ por Ale~~nder Iva~ov y producido 

J:CW Lenf1 l.n, basados l!n hist~r1a de E. ka~a~~vich. Est~ 

not~tle traba.Ja de liter~tura de guerra tnsp1ró ola de 

~rabaJos fi1~1cos y escrito~ por 1Q años. Habla de la tra9ed1a de 

un gr1..;po de ~.eroe"i anóni."ICS qu~ se o:;obreponen su r1estinc:> 

indl ~1,ju¿.,l a trav~-: de Ur'la proT•.Jnda c:on"';cc10n acer-c::a .jel -5ent1do 

de SL•S ... i".1as. En ese torio, fue··~ de lo que se es:ier-1~a del c::1rie 

notorio ~~regado. 

La r-ecor.~trucción de la Unión Sovi~t.ica continL.oba. Al9unas 

de las hertd.a"i de QUerr• ya s.:.na.ban y la ieconomi-:i se fortalecia. 

S1n embargo, l~ prcducciOn filmica decayO vert1cal~entd: primer-o 

a 10 cintas por año, luego 9 hasta 1l&Qar, en 195~. a 5 <:4J, La 

situación fue descrita por la revista LiteraturnAya G•zetat 

"El número de examinaciones por las que debe 

pasar un ouiOn hace el trabaJo muy dificil para 

los guionistas, ••• J El veredicto es rendido en 10 

niveles y cada uno se hacen revisione5, 

sugerencias y se d.a.n instrucciones( ••• l" (25> 



ól 

En 1q50, Lukov fue i'Utort:=ado a r-eparar SLS er-or~s de !J~i: 

t?C.'ª-Q-~iQa y se le per.111 ti6 roaar bQ~--~!.~:rn:g3 __ '4~--ºga.fila 

fDcnetskiye s,;,khtar-i 1. Era una cinta 

utópica vida de :os Mineros en la cuel"'lca ca~oonifera de Ocnets. 

r~construid.a y r<::?n·"Jva:!a gracias a la tecnclogia ~c:dernd. Nin·Jliri 

elemento artis~i co test1~cn1al de la =:nta es v~-íd.co y 

arruinado Co1T.o artista. ~al leciv el"'I 19f::: .. 

REALISMO PCST-5TAL!Nl57A 

i)o-; diri:-ctor-es co.., ~eJOr reput.:i.ci!in pueden ser cla.5tflO:•·j05 

juri':.o <a Lukc:;v. V•Jll R.ai::m~·-n hi::o un~ :::ul'Je,....pr~1uc:c~-~n de l-i n~ ... f?l.:. 

o~avaiiet"' Zotot:oy Z;..ez'1y-lq50l. Narra la hi<st0rtc1 rl~ <3.ar')el 

Tutari nov Ci ntiÍrpre~~do por Serq¿1 Bonda1-chu¡..) QUl en r-e•.Jre5a Oe 

la •)uerra ccn la Estrel l • Oor-:1da de H~roe de 1 a Unión Sovl •t l ca. 

convier~e en jefe del koljó& y, con la ayuda del partido, pune 

marcha 

congtruir 

plan ~ara or9~ni~ar a todd$ las dem~s grd~JUS ~ 

planta ellctr1ca. Termina una vlsión de-

electrificación total, incluyendo tractor"?s el~ctri,:os. Las 

escenas finales si9uen la mirada migtica del hlroe haci• las 

vastas estepas y 1 os tri'ctores el 4ctr i cos arrastraindo c~b les que 

están conectados .a al gtin l uoar fuera de l .a. pan tal l d. 

Otro trabajo de este tipo fue b~ig§_Q~--~g~~~ CDalP.ko ot 

Moskvi-19~0>, diri9ida por Ale~~nder Stolper y basada en otra 

novel• zhdanoviana por Vasili Azhaev. El hecho •qui es la dificil 

construcción de un oleoducto en el lejano Este, con toda cla5e de 
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problemas incluy~ndo, desde luego, saboteador. y, sobr-e 

todo, el lideraz90 de un verdadero stalinista: Bat-'flano'-'. L;t 

historia se basaba en un hecho real: lo diferencia r¿¡d~·::-3 eri la 

interprataci6n. El oleoducto fue construido pcr prisioneros 

politices de campos en el lejano E~te y el hombre que s1rv1·i como 

modelo para al le~endario Batmainov era V.A. Baramanov. 

e\,(-comandan-r.e del famoso campo de concentra.ci On en 1-'or-~.,Jt~. 

Mikhail Kalatozov filmó otro retrato d~ la realidad pero no 

\a realidad decret<iida por resoluc:1ones .del p-?ort1d':> solamente, 

sino la de l!J.,; protocolos policiales de las cortii's. Su 

int~ri<:>r de una al""ónima Repl1bllc.:\ Popular en alg•'.r"I lu~,p,,- e~ 

Eur:::>pa del E_ste. En e'ita cint¿.. se encuent~an e~e~en~c= 

Pnlon,a, BulQ~ria y Checoslovaquia 5\n el más mini~o es~uer~~ 

para ~:tablecer cierta cradibilldad. Est~ cinta era tan radic~l 

sus ,nentir.:as que encontró oposición aun en lns circulo-:. 

~ob~rnantes de Europa ~el E~te. 

En la se9unda mitad de 19491 Zhdanov desapare~ió de la 

escena. De acuerdo a Khruschev cayó victima del alcohol aunque 

otros reportes ind~c:an que Stalin comenzó a temer 

poderío. Los reportes oficiales indican que murió de 

creciente 

a.taque al 

cor•zón en 1949. Después, su muerte inspiró la •lltíma convul5ión 

del régimen de Stalin, el asunto de los 

blancas". El ·jefe del hospital en el 

"asesinos en camisas 

l(remlín y otros 

especialistas soviéticos, en su mayorta judío~, fueron arrestados 
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9n 195:? V ac:us.;:.do-s de a<5es1 n,;;r a Zhd,;anov y de conspi ... a,.. ccntr-i-

lils vidas d'=' otros lideres soviéticos. Dec;pues de la muerte d'?' 

Stal:n en mar;:~ de 1953, los c3r~os fueren r~sci~1idos. 

La ftlmac:on de cintas b1~qráf1~a~ tnclu)e una larq,,,. lista 

cor. trabaJcs de les d1rectores más activos del pe.-1·.:ido, entre 

-'a,-:tO'SO constructor- de .avienes, ª2110~~!. ( 1 GS t) , de G. Ka;: intsev • 

!~!'.:!3 __ §Ufl!::~!:!gQ~g ~t?St>, de l. Scwch<:"nko lou1en mur\.) en el 

transeurso de l • ,:l l'fl~CtOn ~st:a fu& terriin<"da por •us 

asistentes "'· Aiov y 'J. r~au"'lov). E e;; ta ~i:i,·1e de blO'.Jr"~f¡~5 

ter'!!¡ n¿io!""'l <'11 en 195::. Var1'3is e i r.t.;1is en el esp: r 1 tl .. 1 º" " •)U9'"*' !' 

fri. .s f•JEr'"'J•. Mec:~a.-:.: ~se p-=-ri odn. E.-.tr~ el·a~ P5t._. !:1!..?!.1~ 

instrucciones para estar alertas contra cualqu~er operación 

enemiga. 2era.s1mc" re~resó de China y f i lmO S,! ___ !;;!Q~S.9'.':--Qgl 

~~~Q2 <Sel-51.·¡y vr.ach-19SL\. Fue cri.ticado por eo;;ta cinta, est.i 

ve:: por una supuesta f.ilta de conflicto. La úl':tma de la9 

superproduccione~ de M. Chiaureli fue Gl __ affg-1c21Yl~ªQl@L--1~!? 

<Nez.-,byvayemiy 1919 god-1951), quo le daba Stalin todo el 

c,...~dito por haber controlado y suprimido rebelión. 

anti-bolchevique en Leningrodo y hacia un intento por rastrear el 

gen lo mi 11 t'"11r de Stctl in desde \>us pr i .nero» 01ños. 

El cine de las repUblicas sovltticas se desarrollo en la 

misma linea. Inmediatamente después de la guerra- part1cularmente 

en la reoion báltica- las primeras cintas se hi~ieron con 
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directoras rusos y por algün tiempo con actores ruso~. A finales 

de los cuarenta y principios de los cincuenta, la pr~ducción 

regional fue realizada por artistas locales. De todas formas, los 

9ui 1:>nes y las cint~'= terminadas eran sujetas ,a aprobación en 

Mosc:.:i., práctica descor.t:!riuada después de la muerte de Stalin pero 

r~1~stdurada al principio de los 70. 

CINE EN COLOR 

En 1951, la dlrectri~ de producir en color se llevó a cabo a 

'-}r~n escalc0., lo cual <:"r~ mas f~ci 1 por la escasa pl"'odur:c1ór . 

.¡ant.1~1. El color, limitado por ia pObra ca.hdad de lo pelicula 

Sovcoltlr (Agfacolor), era un ele.nentc es ti 1 istico imptJrtant:e en 

l~H cintas tipa C.,;\lendürio que evitab~n los medios tonoc; y 

nu;uerian de una si.ripie escala de r:olcres para su'5 propósitos. 

Durante este aiio 1 las grabaciones en celuloide y en colo,... de 

obras teatrales adquirieron gran importancia en el cine 

soviético. Su producción era bi'rati', fac:il y ad"O'm.ls no habi.a 

problemas con los guiones. Pero ésta no era la única razOn. El 

Espectador adoraba el teatro y se consideraba si mí smo un 

conoc:edor. Por órdenes suyas, alouna• obras permanecieron por 

~~os con los mismos repartos, bloqueando asi a generaciones 

enteras de actores Jóvenes. Sin Rmbaroo, en la medida en que su 

paranoia aumentaba, el Espectador dejó de ir al teatro y para no 

privarse de su pasatiempo favorito ordenó filmar sus obras 

preferidas. El ónice mlrito da estas cintas es el de haber 

reoi~trado importantes actuaciones y puestas en escena. En 1q53 

se hicieron 20 cintas de este tipo <26). 
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En 19'52, la situa.::ión cultural se relajó un poc:o. Es 

dificil decir s1 por al hecho d"! que la Unión Sovil>ti-:~ te'"ILl 

ya la bo;nba. atóm1ca. por el fin de l.a que,...ra d~ Corea. pcr la 

aparento consolidac1on de la s1tuac1ón en Europa del Este, no,..Que 

ya no e)(1stia Zhdonov o porque la salud de Stalin Sii? deter10,...:ibd 

~stt! centraba atención ~t:,-os asL1ntos. La al~rmant.e 

situación econ6~1ca estaba en confl1cto élr~cto con la imagen en 

la p~ntallai tant~ la cantidad como la calidad de la creativ1da~ 

cultural disminuí a pet i IJrosament.;?, 

La s~luci~n pr~pu~sta p~r~ la 1ndustr1~ film1ca {gl toda1.i~ 

podía ll.;ooná.-.sele ,¡i:;;iJ 

•:entra del esquematismo. En et 't!'X Cc:mgrE:-sO Cel P;irtido Comuni.St:i 

So1.i•t1co, realizado en octubr"? di:? 19"::?, se adoptó'-'"'"° r-csaluciOn 

qL.e llamabr a ~n ;aumento en la pr-oducción de cintas de ftcc:iOn. 

lo que si~nificab~ cambio fundamental en dos direcciones: un 

retorno gradual al blanco y ne9ro V, sobr9 todo, ur~a ap~,-tura a 

los jóvenes cineas~as. El pasado eo;t:aba muer-to, ftgur•tiva y 

casi literal mP.nt~ CStal in murió en m;arzo de 1q53) y el futuro 

est•ba aón por nacer. 

A pesar de ligero aumento en la producción <17 cintas de 

ficción>, 1953 es el año m.ts flojo.de este periodoC27>. 

Yutkevich real izó una coproducción con Albania, un infortunado 

intento de un espectáculo histórico titulado E!._2c::!a._~U!:!::~!:CQ 

CVelikiy voin Albanii SkianderbeQ). Avram Room f'ilmó tocJ•via otra 

cinta de guerr•· fria en Lituania, e~l!:'.Q!:~-E:l-!S~i!Q§ CSerebristaya 

pyl>. Se hicieron más cintas para niños; Ch~jov apareció de nuevo 
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y todos los 9stud1os comenzaron producir s~t1ras, sin 

sobrepasar la barrera de lo permitido. Además~ una gran variedad 

de ideas fue usad~ par~ creur algo así come un western sovt~tico. 

esp~ci~lmente por un director llamado Konstant1n Yudin, 

Al mismo tiempo, VseVolod Pudovkin realizó s;u Oltima cinta, 

Val:1i le 

Bortntkova>, •daptación de una novela de Galina Ntkoldyeva que 

muestra el reqre90 de un hombre que se creícl muerto en ld guerra 

y que encuant-d a su espos~ casada con otro. Pudovkin, quien en 

los ~ltimos a~os da su vida sg. convir~1d en un elemento 

de~orat1vn en ~s~~bl~as y conqr~sos, s~ hdbia id~ntificado con el 

e~tilo del~ época. Muri? tras meses de5pu~s del estreno de 

r.inta, el ~O de junio de ¡q~~. 

Oov;:Menko er• el único de los "Q1gant.es" del de.:en10 de los 

~einte qua aUn vivid. A ~inales de 19S2, terminó el Quión tipo 

ouerra -fría ti tul .a.do S:9iQ~_am.tc!.i;;! CProshcha1, Ameri k.;¡), el cual 

nunca fue filmado Cal igual qu~ otros guJones de Ermler. 

Ehranbur~ y KozintS1ev, Katayev y kal•tozov, etc.>. Sin embaroo, 

Oovzhanko era uno más de log mila~ de artistas inconiorm~~ con el 

rf9imen, a~n trabajando par• •ste. 

EL FINAL DE LA ERA DE ZHDANOV 

El ataliniamo y ol zhd•novismo destruyeron la herencia da la 

vieJ• vanouardi•, c•li.ficándola anti-aovittica y degradanter 

hici•ron del siglo XIX 1.a. norma est•ttca y la regla del ousto, 

simplificando su visión rom.i.ntica del puebZ-o, del -folklore y de 
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las tradiciones. su ra,al isrno narrativo des.::r-ipti"º• 

transformándolo en un seudorromanticis.-no y seudorrea.lis;no vul~.J.r. 

La cultura y el cine en especial, se conv1rt1eron en as~into'l ".te 

Estado. Al hacer esto, le dieron una relevi"ric1a tan Qranda y tan 

estrat~gica que ni los artistas ni la sociedad 5abian cómo 

manej;.:.rli\. 

El final del stalinismo y del :hdanovismo no devolvió la 

vida ~ los muertos pero el nuevo reqimen al le!> restituy1 

~1 honor y a lo~ vives les proporcionó meJores cond1cione~ de 

vida. Lo que pudo ser re·.,..Lvido fue el sent.imiento de 1 ib>!rt~d 

y rP.-lajación que permitió .J.1 arte <::·r.viH,C':'I ccri.ti.nua:r le-

trarji ci ón de la. .... anguardi a p,-errO?voluci.onc-r ·"' y ccn ... ertirs¿ 1'1" l" 

van9uard1a mundt.,-1 por si misma. Oo:!S'lu~s de <1.¡:;0·:;; d~ t.r?rro,..:o;.11c, 

ter-roris.no cultur.).l inr:luido, 1.;s aspir.!'c1or.eos eran rnuy humilde.;~ 

si rio la .. erdad, al "r>enos no mentiras: si nn h::1.y .;iov.¡ncep de-

acuerdo ;:; ta v.an911.:;rdia internacional, al no caer en los 

ar;tereotipos del arte oficial\ si na li]. real\dad tal como e~, al 

menos no la r~alid~d pintada color de rosa¡ si la roalldad no 

podia ser cambiada, al meno6 h~cerla soportable para la g~nte. 

Oebemo-s tomar en cuenta Que Stalin fue cond&niiidó y ne 

7hdanov. Las r~~olucione~ de ~ste nunca fueron revocadas, aun 

cuando sus victimas recibieron al~ün tipo de reparación. Nadie 

rescindió la declaración de Zhdanov en el Primer Conor•50 de 

Escritores Savietic:os ni su canonización del realismo •ociali•ta. 

En lo,¡ a.fioso eiguientes, hizo una má.9 flexible interpretación 

de •~te pero no se negó nunca.. 
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Oe cualquier forma, hubo cambio fundamental. Al menos al 

principio, el control policial sobre la cultura se desvaneció así 

como el miedo de condena los temibles campos en Siberia. 

Alounos de esos m~tcdos y el miedo habrían de regresar más tarde. 

Con la llegada d~ Khruschev al poder se adoptaron medidas 

urgentes en el pla.no e)(terior e interior. En el primero, se trató 

d~ disminuir la tens10n entre los dos bloques Ccon la con~lusión 

d~l armi•ticio da Cereal y prevenir la crisis que la desaparic16n 

del Jefe gupremo podía causar en los paises de Europa del Este. 

Moscú se reconcili-~ con el presidente yugoslavo Tito e impuso una 

política liberalí~~dor~ simil~r a la que intent~ aplicar al 

interior. Al h~cer ~sta, precipitó l~ crisi~ de los regímenes má~ 

d4bil~s como HL1r .. ~ria y Polonia. 

Al Lntericr, se concedió ur.a =imnistia parcial a los pocos 

días de morir Stalin y se revisó el código pen~l suprimiendo la 

responsabilidad criminal par.a ci~rtos "delitos económ1co-.". La 

amnistia -limitada las penas infericres de cinco años-

benefició casi QMclusivamente los delitos comune5. En el 

terreno económico, se buac6 disminuir la caroa impositiva a 

campesinos descontentos asi como la cuota de entrega obligatoria 

al Estado. Se aumentaron los precios aorícolas y disminuyeron los 

precios al consumidor. Se redujo el presupuesto de defensa y se 

par al izó la pal i ttca de "grandes obras" pr-acticada por Stalin 

(raaliz•d• en or•n m•dída con mano de obr.a. da los campos de 

concentr-aclOn>. Estag y otras disposiciones mejoraron atoo la 
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cierta apertur.a la vida cultural, perm1tier·::oo al ec;L•ipo d!! 

Khruschev 9anar credibilidad e~ todos los sectore$ 30Ci~leE. 

El relt'IJ.;Jmiento d"? los cr-1tertos ideoló9i.::o'i, t~ i:rei:-1ent_02 

independen~i~ de los ~studJo~ en la aprob~ctón de los qu1ones. ta 

ine~istencia de Et Espectado~ único y la incertidumbre acerca de 

qui~r-. se convertiria en éste- lleva.ron un aumento en 1 a 

produc:ci 6n a 4Q cintas en 1954 (:,'.!9). Toda."':i a e;11 año se hicieron 

Ocho cintas de repre~entac:iones teatrules (~«f). T~l'lbtoln esE aik 

debutaron dirilc:tores egresados del lnstituto E$tatal di? C.ir.e 

lVGIJ!) Yakcv S~~el y Va si 1 i Ordyns~ y c:on el med1 (Jm"!-traJe t:l!!tm !: 

<Perepolol..-h}l se di.o crit}dito de co-di,..-eccíón a Serq~í. ?a.r.ad:t'."-nf}«' 

en la cinta de filontasia 6U9'Cl~~h y Vla.dimir ~l~v r Al~1·¿.nrf"',-

NolUtnOV real i.zaro'l primera cintd 

!oGgoa~Q:l'! lTrevozhn..ly~ molodost). '.Jl~dim1r Baso" p,jr •u pdrt11. 

realizó la cinta Sa~~!üz __ gg_t'.:gc!!.!.!? CShJwl'l tnu::hest.v.::.J. En .unbos 

casos, el t~m~ era la Juventud durante la r~volución, ~1n ninguna 

intenc:i ón sub ver si va. Pero los p,.-imero, cambios camenzaib.a.n d 

ap.:1r"ecer: en lu9ar d1¿ los deificos liderQS en uniformes dl? 

desfil•, se proyect•ban héroes anónimo~. La revolución no era ru4s 

el trabajo de uno o unos cuantos oenio• s1no et producto de una 

rebelión romántica. Los camar~orafos usaban cada vez menos la 

poEc monumental y ~bandonaron el punto da vista ünico par• ~ilda 

escena. En cambio, tomaban la misma escena desda varios angulas, 

tratando de capturar el ritmo de l• hi•tor1a. aunque no podi~n 

librarse de los vicios y limitaciones de 9U educacidn. 
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El gra.n ~~1to del año fueron dos cintas basadas en ChéJov, 

6on!-21C~Qg1gc_Q~l-s~gllg <Anna na sheye> y ~l--ºgi:.illg_§~€SQ 

<Shvedska.ya spich~·a>. dirigidas por Isidor- Annensk)• y K. Yud1n 

respect l va.mente. así como la comedia dirigida por M1~hail 

l<'alatozov e~i.!l2~LQ~-~!!C92Q <Verniye druzya), cuyo guión estuvo 

dos años y medio en algún .esc,..itorio del Ministerio de Cultura y 

no fye aprobado sino hasta la muerte de Stalin. La sátira en 

esta cinta era, para su mome11to, l'TtUy nuev~ y fresca al dbordar 

la r~educac1ón de un académico durante "''.¡je con sus amigos. 

t~ monumentalidad ~ue abandonada y re1nterpret:.ada en "'lgunoc; 

casos. Hei f l t:z f i 1 m6 su épica '=ª-§C~!::?-Ei'!!il.!.~ <Bol shaya semya 1, 

en r::rJ¡•Jr y en fcrm~• .'T!1.!y tr~d:i.cion~l pcr~ con la intención de d .... r 

~!~e de vid~ d! 9ui 1,n apr~b~do y de e1c~1ar a ''la gente si1nple'', 

EL DESHIELO 

Lo que com'='n::'°'ba ~ tOmar fuer::a y .::ri ocupar lugar al 

frentg de la cinematogr~fia soviéti~~ ~raparte de un movimiento 

m~s amplio, relacionado con lo? cambios ~n la atmósfera política. 

[}ya Ehranburg publicó la primera parte de su libro "El 

Deshielo", que da.ria nombre a toda una época. Después de 

Aspero debate, se aprobó la ejecución de la 10~ sinfonía de 

Shostakovich, que reinstituia al artigta el derecho de comunicar 

un sentido tr•gico de la eMistencia. La primera rehabilitación de 

escritores y artistas condenados en las resoluciones de 1946-48 

ocurrió. Anna Akhmatova, participó en el Segundo Congreso de 

Escritores Soviéticos realizado- 20 años después del primero-

1'154. 
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La decisión de depurar y re~r·~~v"l1::a ... ~l ;.:i.par-~to po\1cia::o, 

sor.tetténdcl= a or~ani.:ac1ones oe: par-:ld"=• puso 

proceso cuyas cons~cuenc1as 

investi~ación i:obre los crímenes de Be,..-1~ ~-otros _,e.tes je \.;. 

policia polit1~0. l~ fl·.]ura de St.;.\1n 

p¿:1rt1c:~~C.!1f"l directa en est~s 

cri1!'lo?r-1es. En ¡95.:-::s fueron 11b~r<1dcs y rehot:-1 l1~r:1dcs mt 1·?s de-

funClOr'larios '.'.:'? todos ltJs !'liveles del p.ar"°'.i.•10 y del Estado ~ 

re\ nte~rado.,; a puestos itnportantes. •Jlío de estos func\Cnarios~ 

Sne9ov. fue nombrarlo Je+e adjunte d.el def.:i.,-t.amento poll.~l::;"J rt~ 

Gulag desde donJe reunió ampli.;i docuf"'lentac:1nn ~Ob'"e los c:r1mffiie; 

La acumL•lac1.~n de prueb~s r ··e ... e!.;:.ciones haci.;.n c.t1d,.., ve:: 1rid.:; 

meno-.; al partido. 1 ill 

~~u~~~i~n d~ ·stalin''. La pres1~n del pueblo: 1r.+orma'10 

"'"'"·)amente de 1,¿. liquidación y lo!: Cr\•n-aone~ je 9e,..1a, iba P.n 

aumento. Gracias ~1 nuevo clima de l1bqrtad en el pais, mucho~ 

.J~mi\tar-es de las victimas se d1,..iqieron en cartas tndividl1~les ~ 

l~ d1racciOn del partido reclamando la rev1s10n de cada caso. 

En iq55 la dirección dal par-t1do decidió' crear una comisi~n 

especial para invest1gar el conjunto del probleina. la Com1s1 On 

Pospelov. Sus conclusiones fueron aterradoras aunque so:o 

consideraba crímenes de Stalin los cometidos contra leninistas 

fi~les y eMcluia los concernientes los miembros de 1 as 

oposiciones bujarinista, trotskysta y zinoviet1sta adi=m~!ii de 

ignorar la represión contra personas o grupos ajenos al partido. 
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La industria film1ca d&bia ser reconstruida al igual que 

todas las ctr-as áreas de la cultura. " .•. tenemoc; .frent? a 

nosos.tros ar:c·s de demol1c:1ón, años de const!"°ucc:ion ardua y d~ 

reconstruc:ci 6n" c:o>, declarciba M. Romm septiembr9 de 1954. 

Comen:ó entol"\ces una "fiebre" por volver a filmar. Todos los 

director~s comen::~ron a trabajar (e~c:epto el enfermo Oov=henko). 

La filmación de ot-r~s de teatro cont.1nu6 (13 en 1955J, !::n. 

pero ".:.e..-·"flinó con las pr1.neras órdenes para televisió...., en 11:;156, 

Eldar Ryazanov 

.filmaciones. 

Er"'mier, 

apar2ciO entr~ los directores de estas 

pove-sti. y P~10:1T1an, con '=§l:~lQ!:LQ~_Y!-9.~ tUrok ::h•zni J trataron de 

i....,troducir un conil1cto emoc1on~i a 1~ temA~ic~ trad1ci~nal y 

obt::uv1 eren i n•n.c:nr:a popularidad. Lci; el á-:;ici:is tamb1 én •ueror-

llevados l.J.. pantal la1 Ché;ov, Kup..-1n, Lermonf".ov, incluo:;o una 

...,ersiOn de __ Q.!;glg, de Shal.'espeare. dirigida por 'iutkev1c.h. El 

numero de cintas para jóvenes aumentó y muchas cintas proyectab~n 

ccnllictos reales y admitían la e~tstencia del crimen, como 51 

C~~Q-B~m~~D~igY <Delo Rumyantseva>, dirigida por He1f1tz. También 

se preGentaron los primeros trabajos de directores como Samson 

Samsonov con ~l-§C1i!Q <Popriouny~l, basada en una historia d0 

Chtjov; Stanislav Rostoski debutó con 6ª_-Iigccª--~-€1-B~gQ!g 

tZemlya i lyudi> y Yuri Ozerov reali:O ~l-~!lg <Synl, las dos en 

blanco y negro, e~presando con su rechazo al color al rechazo al 

•cademi e i smo. 



No todos los director.es debutantes eran jóvenes- '!iiÓlo Alov y 

Naumov tenian menos de 30 años cuando hicieron su debut-. Por lo 

tanto, el lema "'paso a la juventud" debe ser visto en su contexto 

puesto que durante las dos décadas anteriores resUltO casi 

imposible que algón joven comenzara su propia carrera como 

director. 

Los estudios en las regiones no rusas de la Unión Soviética 

aumentaron su producción y obtuvieron dos é~itos con ª21tªne!, 

.dirigida por Vasili Pronin y ~ª-ºgcc2!e __ 4€l-~micªtº <Krusheniy~ 
emirata>, dirigida por Vladimir Basov. Sin emb~r~o. el trabajo 

más relevante es el mediom~traj~ en blar=o y neqro realizado por 

dos directores georgianos, T.;.~.~~.:; Abuladze y R11va;: Chkheidze, &!. 

cu: t•..1ral naciQnal de una repóbl ica no rusa en años. Desda ese 

momento, el cine de las repüblicas que conforman la Unión 

Soviética permanece como una gran fuerza la industria 

soviética en su conjunto. 

La preounta que todos se hacían era ¿quitn iba a retomar la 

herencia de los clAsicos del cine de vanouardla? Era ~vidente que 

el realismo en colo~ de los años cincuenta no se comparaba con la 

fuerza del blanco y n~gro de los fundadores. Al tom~r el camino 

hacia atrás, que también abriria el camino hacia adelante, los 

cineastas encontrarían nuevos senderos de expresión propia. 



CAPITULO _, 

El estreno en cctubre de 1 G'56 de lo. e 1rita de ~· 3.l =t'!.o.zoy 

Cu~ndo Pas~n las C1911e~ai.s tLetva~ zMuravl:), marco un m~mento 

si~nificativo en el des-3.rrollo del cine so~1~tico de ese periodo. 

Basado en la obrad~ teatro de V1~tor Ro:ko,, la cinta mostra~a 

temas tabU como la desgrsc:1.:i. de la guerra. la muer-te. la 

tr.;.ic16n. l<io culpa y la r-eaenc16,"'\, Tanto 1<:a1a~o;:ov cor.ic 

car.'lar09r-3.+c Urusevsky habí .:.n re:1.l :.::ado ·,1ar1-3.s c::ntas adherHLJ.S. a 

l:t linea st.:.l.n:<:-t~ CL.;¡, Coni;p1-ai.cit.n de i.o"5 <:ar.de~. Am1.•1;)'.ffe 

~ .... ~~\. 

El lar.¡;uaje fi l'lli=~ de esta :::inta no rep ..... aseí"t.:.t."" t.an"r".O 

le• veinte y u~a a~t.~lo~1a de dis~i~tcs estilo~ de d(r-ec=10~. 

i ;;c:lw.yend·= i: itas de d1 ..-ectorec; contempor án.?os t.:;.l es como Ak 1 ra 

K:.1rosaw-a. y Ma ... ,:el Ca..-n~. La principal vi...-tud de esta cinta fue 

reco..-dar a los esp~c~~dores :a fuer=& del b~anco , negro v del 

montaje util1::ados para describir ciertos aspectos tr~·Jicoc.:; de la 

historia s~viática, prohibido~ durante mucho~ ª"º•· La historia 

de un novi~=qo roto por la partida del novio a la guerra y su 

muerte en ella si..-v10 ccmo marco para aue el püblico encontrara 

en esta cinta algún elemento de identificaciOn. Los seres 

queridos y perdidos en la g..iE::rra cobraron vida de nuevo en la 

pantalla y en un estilo nada sentimentalista, Kalatozov consiguió 

una catarsis de los espectadores que de pronto viqron caer la 

barre..-a entre el arte y la vida real. 
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Tomo casi cinco a~os y vari~s cintas para que el cine 

>Ov\eticc lleqara a este punto. Junto con las nueva5 cintas 

ap,¡~-e<:teron nuevos nombres deb1Co en pr-imer lugar al aume.-.to en 

el volumen de producción. En 1956, Vas1li Ordiynsky ht=c su debu~ 

o::m ia cinta Un Homcre N.:.c:=- (Chelo'-'ek r·:idilsyci.l, que 1nt.r-odujo c.l 

~s.::?uem11 de los h;;roes del cine nuevo persone je, ta {t'ladre 

so! tera, Y ::>r-=:::;entó sus prable'l'IGS dentro de una sociedad pL• ... 1tona 

trod1c1onal!st~ que estaba const1t~ida su m.a.yoria por 

TnUJeres a causa de \.:: querra. Ha..-len Khut:o1e·, d1r1g1ó su pr-1rner-a 

.:1n1:a en el e-5~l•IJlO de Odessa, F.-imav?ra en l~ Callo; !arPr:nn~ 

f\.'esnD l"':a Z.arechnoi ul iot:;e-1c;s6·,, ~cc;rcos del amor entre un :>brero 

•.in.s mae~tr.;s en un t".:lno narr~:;.i:; va muy poi:o con .1<?11c1 oncl. 

i:ar-.:.ci:eri$it:1-:') Co: los c1-.ac>sta-3 j1h·e.,~s. Es~a. c1nta ll~mó l,¡i. 

apr.:nt1marc;e ~ temas d::? :t. .... enes. El ~rabaja ae i:.1ov y Naumov 1..1~ 

de ia revolución, a tr.ovés del un héroe r-om.;nt1co y ascétic:~ que 

prcvocó grandes deba~es en la prensa deb1do a la 1ntrom13ión en 

un tema cor.sider-ada intoc.Jble hasta entonce:5. 

El año 1956 fue tambi .1-n el ar>o del Vtgesimo . Congreso del 

P~rtido Comunista de la U.R.S.S., en el que Khruschev presentó su 

repvrte acerca de los crímenes de Stalin y del periodo del culto 

a la personalidad. Gradualmente, el pais &ntero comen~O 

Cl'"'i ti car se a si mí smo y a saber con exactitud el destino de todos 

aquellos que desapareciel'"'on durante esos ª"os. La dirección del 

partido optó por no hacer püblica esta información el XX 

Congreso, previsto para febrero de ese año, y se limitó a hacer 
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una cr~tica q~n~ral de las viola=\cnes de la legal1d~d socialista 

y del culto a la personalidad. A lo-s pocos días, sin e·nbargo, el 

sei::r-e-::.ar-iado oel comité central d~o i,,struC:ciories p¿\ra que el 

docutnento +uera leido en reuniorles de res.oonsat·l~s de par-t1do y 1 

de~¡:ués, d€;'c:10; ó su lectura en ,..e,Jnion~s de base a puarta. cerr,coa 

y .&.1nio\fT'en~e. "°'~ -sa..';lblea~ populares, De .esta torma, ,n1l!or.es dt-

sovi~t1c:lS tuviere; corcc1m1ent.c del "1nforn"e seer-etc" 

El deb•Jt conjunto de Le"' V...i.:idZhiln:lv y de Yakav Segel ccn la 

cinta Asl ful! C·="'"'•º Eripezo <Eto nach.1.nalos tak), una cinta a..:arca 

da J~Vel"'e.,;., fue .-<?.;: í ::ad~ ta;T·oi .:.n en el estué10 de OCl<:?'iii'a. En ~se 

tiamca, corno 2n tedas los oertüac~ de ap'O'r~Lra 1 ¡p'Jo 9:;twd1cs &i"'I 

Ucranio •ueror. uno di?- los Cer\'t.r:>s don:ie s~ nac.:an 1·u . .:e-v"'s 

s:;ropuestas fi Ltnicas. Alov 'I NaL"l'l'·C" t.-abi'J'3irc:"" en ~"ie ... .,¡;.\ i~u.;.~ 

qu~ Vi-ad1m1r Braun, QUe di.riq16 ahi S•.t Ulti•na cint:i l":a.iva 

Cc.n :>l X ( Ccml.)reso se abri O un periodo de gr ando!S espe,..;.n: .. Hi 

que c.::n l:': tiel'lpn fL1e.-on C:Lti!?dandl'J ol .rtd.lctas al ,.evelar-se er l~i. 

práctica l~s limites y contr•dicctanes de la dese6tal1n1~ac1ón. 

1mplicit.os eri el "informe secreto" l~s resoluciones d~\ 

Congreso. El informe proporcionó datos que demo~traban oue el 

ré~ifflen de Stalin tenía poco o nad-" Que ver con el socialis1t10 al 

no contener la ccndiciOn elemvntal de ésta: un poder de~ocratico 

de los trabajadores, poseedor efectivo de los medios de 

producción y gestor de la sociedad. Lo que e>t1Stí.ia. la 

primer-a versión del Estado totalitar"io " ••• cuya novedad esenciill 

consiste en integrar la totillidad de las relaciones social•s, y 

en prirner término las r"elaciones de p,..oducci6n, el'l un mecanisrno 
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ónico regido por el princ1p10 del centralismo y la cooptación, 

con eliminación absoluta de todo cauce democrático de 

P~r-ticipac:ión."<3::), En este sistema no habia posibilidad de 

colaboración de ningún sector y el ~ocial1smo solo e~istia en l~ 

propaqa.rida. Pero mientras: el "informe secreto" demostraba esta 

r~~l~oac. t~nto e~ él ~omp en las re~oiuciones del Congreso se 

af1rmaba Que aquello era social1smo. E! s~alinismo consistí~. 

9egl.'.m el in+or"rne, en aberraciones aue, una ve:i: eliminadas, 

permitirían al socialismo continuar su marcha triunfal. 

E...-a evidente en el .in.:orme Que \,;i Cemo,.:rocia no e~~is'tia pe..-o 

las re9c\uciones del ~X C~nqre5C ~r~te~~i~n desarrollarla. e5 

decir desarrollar lo in~~istenta. ~ ~a di~igencia no t~leraba 

ninquna critiC:a a -su concepción del feoóm~no staliniano. Su idea 

ceritral de una nue•1a !!-poca vra uneti tnC\yor liber"t.ad para que la 

genta e~presara &us opiniones ~ero sobre ld ba5a da que 

corresoondla al par+:!co, miis e>:ac:tamente a su direcci·'ln, tomC\r 

todas las decisiones. 

No tar-dó mucho en florecer nuevo cine soviético pero 

tampoco tardaron mucho sus rvstricciones v 

obstáculos, La revolución gn Hungría no fue lo único que los 

tanques soviéticos aplastaron ese año, también pusieron un alto 

an la aper-tura post-stalinista de la cultura. En mayo da 1957, 

Khruschev dejó perfectamente claro a los lideres de la Unión de 

Escritores que no QOZarían de la libe~tad de sus colegas en 

Hungría y Polonia, al meno5 por un tiempo, y que su mano estaria 
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fir-me para ccntrolar cualquier s1tuat.:i ó"" Qt.1e se presental'"a. 

Cuando Pasan •.• se salvó s.:ilo gracias al enorme éi:ito 

interr.ac:icmal Q\Je cbtuvo. 

Poco tiempo despu~s del Conqr~~~, las cr1si5 hún~ar• y 

pol.ic,.:. sir·--,..-:.er=in ce pr-ueba cara nivelar los limites oe l.:i. 

po1i':1:::::a de i<-hrus.::"1ev. Er cu~nto Hunqr\'3' declaró el ftn del 

r~gt..;ef"I del partido único y• el poder los comttes obreros. 

KtirJschev crdenO al ejército sr.;.·tetic:a iriterven1r y .lplastar oil 

.~1ov1m1ento. En Foloniio el ú: t1m.-, 

esta~ do.;; :.c:·::ion.<>c;. A partir de i:?st~. la oocs~c16ri a1 tnte .... :nr' 

d~l PC"JS cent..-,;. KtinJscnev auiru;i.'itó has-::.a !l'?g·u· al fallido tr"tent.o 

Ha i C._t:J..,. y te: aqar.ov1 ':Ch, .¡: i r1nes st.:il tri l sta.s, de 

Jasbancar"lo. El· i)t""upo fue eliin1niiit.do per.:- la cor-riente Pn conlr"'a 

continuó. A¡ misma t1~~po dis~inuy6 su popularidad d~bido a lam 

promeses ~ncumolidal de democr~c1::actón y al fracaso de su~ 

mediaas económicas. 1mprov1sadas y un~personale9. En particular 

las reformas agrar1 as que fracasaron y 11 ev..Jiron • la. URSS a la 

crisis •~rico:a de 1q63 cuando por priiroi)r,a ve:: en •u historia, 

deo16 importar trigo utilizando sus reser .. 1as dP d1vio¡¡•i; y de oro 

que debilitaron .;aún más la sconomia. Khruschev intentó instaurar 

un poder persc;mal similar"' al de Stalin pero no contaba con ol 

apoyo del poder policiaco ~1 el carisma históricc de éste. La 

credibilidad de Khruschev desaparac:i 61 los de i1rrlba lo 

dete9taban y no le temian1 lo~ de abajo se sentian defrauda.doe y 
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no le t~~aban en serio. Al e~terior, a pesar de alg~nos lc~ros. 

la c.riai& da los cohetes en Cuba y la ruptura e.en China .fueron 

dos motivos má~ de critica para Khruschav. 

La producc1ón de cintas permaneció en al nivel anual de 100 

c:;3), de las cuales sOlo. Ul"\ tercio erari en color, pero el 

desarrolle de 13 libertad de direcciOn se congeló. Al igu~l qu~ 

en otro• paisas de Europa del Este, la luch3 para loqrar al menos 

asa libertad se c.onv1r~1ó en l• cl.;ve de este y los suosecuentes 

ºperi odas. 

Es por esto que l~ ~e~unda c\nt3 de KuliCzhanov y Sqgql, b..!. 

C~s~ 9" l.a que V1 r;, •Dom V kotor.'Jm y::o. ::htvu-1957), fue más la 

&'.'Cr:o;;ipc1·'l,... que la raqla. AU.n cuarid.::i .fu.e re.;;,ri;:ada poco .:!espués C1Je 

,-uan 1::k1 P.;san .• _. 1 !lu es-l:i lo era totalmente distinto, ,..~velando la 

influencia de una n~rracio~ e~ociones <como en el cine 

br-1tJ.n1coJ, del neorr"'aal ismo y un notable desprecio por la pompa 

y la circunstancia. Narraba la historia de los habitantes de un 

~uburbio moscovita antes, durante y después de la guerra, 

describiéndolos con el claro 1nterés por lo ordinario de sus 

vidas, caracter{gtico del periodo post-stal1nista. Con esta 

cinta, el punto de vista de la gqneración m~s joven finalmente 

toMó au lugar en el cine soviético. Sin embargo, ooco después 

alquno~ de los miembros de esta Qeneración convertirían cm 

voceros del gusto oficial. Entre lo; que nn se convirtieron al 

oficialismo está Mikhail Kalik quien 1958 realizó Plumas 

<Yunost nashikh otsov> y Atam@n Kord, y mJ.s tarde asumiría una 

pcsicidn prominente en al cine ~oviético. 
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La nL1eva qenara.ción ir;c:luia también Eldat" R;'1:.anov, 

creador de las cotTtedi as Noche de Ca.,...naval CKarnavalnaya 

noch-19561, y M•.Jchai:ha si" Domi.c: l 10 (Devushl<a beZ' dd,..9ssa-1º57\, 

y Stanislav Rostoski c:ruien realizó Estrellas de Havo, <Ma.1¡.·s~ae 

zvezdy-1959>, acercad~ lw liberación de Ch~co5lovaquia en tq45, 

Esta cint12, junto con Olel<o Dundicti <1958), de Vuqosl;,v1Et-, la 

URSS, lt'ar·:O el inicio de la eta~a de l~s c~producc1ones. Es-;as, 

SLn embargo, ~~an vistas como 1ntercamb1cs culturales y n1n~ún 

pr"oducto valioso surqió de ell.?i.s. 

La mayori~ de lo~ vi~jos directores s~ suscribieror al 

"nue>10 ccro:cepto pedagógi. ce", sob,.~ tC1éo. \a 

cor1fir"mací6r: ':!¿ Lenin CO•no el único líder y la purga de! cu11::o ~ 

Stalin de l~ per~epción de la revc!ución. Como r0sult~dc de est~ 

política se produJeron muc:has cintas sobre L'i'"lin, de las ·~•Ja

sob,..."=<S.al7n Hi.:;tor1."J!; Ac~,...c.;o de L<c?r.1n, <ha-:::s~a::1 o !_e:;ine- lQ57l, 

de Sergei Yutkevich, El Prime,.. Dia <Oen perviy-l956l, de F. 

ErmlRr, y Los Sold'ldos Marcharon IShli soldaty-1956}, de Leonid 

Tr.:iuberg. Esta <Jel"1eración tambié-n realizo c1nt.as acerca de los y.¡ 

probados clásicos ruso~ de la literatura. 

La respuesta de la intelectualidad -.ovt ética la 

mi ni apertura khruschevi ana comen~ó desda l qs3 cu•ndo,. 

especialmente en la litaratura, aquélla asumió su papel da 

conciencia cri~ica de ta soci&dad. 

El critico literario v. Pomcrantsev fue al prim•ro en dar 

una muestra de esta nueva actitud al publicar la revista Novy 
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l1teraturan, donde reclamaba el derecho a decir la verdad. Al 

añü 51QUient'.:! se publicó "El Deshielo" da ri.,,a Ehrembur~ en el 

Que se hacia una desoiadada critica de la buroc:r~cia. te~a Que se 

convertlria an el principal de la li~eratura contesrotar1a. La 

ch,..a de teatn:.. "Los In'-'t !.adcs" fue prohi!Jido; a¡ sequndw di~ 02 

rticre2ent•ci. On porque une de :>v-:. personaje,:; reoresent.c:1t:!a 

f~m1l1.:-. La ce:-1sura endurec1ó, se destituyó a los directores 

de las revi~tas Novy Mi.,.. y Oktyabr, y durante El tl Cor9r~so de 

liscri tor-es td1c. 19:541 1 a tace los contestatarios, pero 

de;¡;:ueos del X'< C..:if'IQreso del par-:.ido, la oposicl.On cotvc. ;-,ue ... a 

;. 1!? ... :.;.. Se 1·1 tent~ 1~ cr;;ac:10n d~ una organi.::ación ,;ut:.Onoma d-? 

E-s=~ J -:c ... i?s er. torno a 1 o ,..e vi ::ta Li t.;,.,.-.;t1Jrnu~ a Mc·s~va. 01--:tya:::..

p1..1b: 1.:t. ~¡ pÓo:!ma de EvQeni Evtusc'<e.,!..:) "Ec:.t-"Ción de :n1,1ie,...no·•, 

dende sa c:ri ticaba a lo~ NheredRrc=" de St,;;.! in por haber- esper~Clo 

S:.J ;:iv~rte p,;:;.ra 'crit1cc.rlo y denunc1arlo. La. corr1er.te de c:ri":.1ca 

Macia l::i. bur-ocrac:ia se ..-efor-::ó y aparec1aron .... arias novelas donoe 

los burócratas eran presen~ados como '!ioeres oportunistas. 

de~prec1ables y corruptos. Cuando los s~alinistas organ1:~ron una 

rauniOn pard condenar una d& e5tas ~ovelas, los contestatartos la 

convirtieron en una a•amblea de protesta contra la injerencia 

burocrát1c.l. en el arte. 

Lo~ acontecimientos en Hungria <tratados más ampliamente en 

el apéndice B> Polonia tensaron aun ~a5 el a~biente y 

radicalizaron la critica. Cuando se conoció la represión 

Hungria 9e •Kigió información veraz acerca de los hechos. 

Estudi•ntes de la Universidad Lomonosov de Moscú consiguieron q~a 

en una as•mblea se votara una resolución que exigía la dtscusiOn 
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del prot>lema húngaro Ci la ll .. ::: del marxis;no-lenin1smo. Fol"" ¿StC'. 

150 est.udiorites fueron """Pulsados d!:? la universidad acusados cH: 

vandal i s;rio. 

Est.a oe•~ueña rel:el1ón ae la 11"1:.e!llgentsit:1, y en p~rt11:...ilar 

de escr1tor-es y t.>studia.ntes. dla.r-.nJ 

no Leninqraoc, fL:ercr. 

expul~adcs muchcs estuOiantes de los centr-os 

<;:2".::c.r:ntes. L.; prensa, compuesta sdlo por órgarios oficliiles, se 

pr::rw.-.ci ó ccntr-3. " ..• l ·::>5 at.;ques :c,t ,..,,. el fund.a.;.iento m1 s.T•J de 

sc.:i~·.1s-:a.." e:,.¡· Fer-o ·"':IPOSl ":·:> ... '15 

El soporte mJs seguro para rev1 •ir a.l cine s;oviét1co a 

finales de los cincuenta y principios de los sesenta fue la nu9v~ 

literatur.a. so~1ética, que aprovechó el deshielo posterior a la 

fuerte impulso ~ la nueva 

9@nerac1ón. Esta +'uo l""ealidad d0r. cuando aquí tan:bi~n se dejó 

sentir el viento helado de 1957 <año siguiente de la represión 

por la• tropas sovi~ticas de la rebelión en Hungri•>· La batalla 

de los escritores por derecho un concepto personal • 
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1:·;..Hv\dUdl de S•J arte y de la vid.;. h.abia C:O·"rlen::ado. sus ~:>titos v 

errores crcbar-cn ser caracter-ic;ticos del des.ar-rollo futur-o de la 

c~ltura soviética. 

El pri~r director de cine Que tuscc :• en.::::ntró apcyo en 

esta d1r~cc10n fue Motsei ScMweit=~r, cu~a cin~a Sash~ entra ~ l~ 

'i.!lL~ 13.!st"-~ vstup~vet v :::n1:::,.-lc57J, a-:~rc.,_ "je la -.n.::!a en J;-.a 

QriH"<Ji col&ct:."""· se bas~ en un~ de los mds e::it.c·sos l:bros de la 

"nueva eros.;,·· de Vl adi '<ll r Tener¡.;.• ::iv, "NL1t10 ~pr<;!t.a~::-", Pcr 

p~rte, Vlad1~ir V~n~er~v filmó u~~ not~cle nc"~l~ de l~ fooc~. 

"!""!¡ ;;..J~=~r:·"· de i..·. Nekrac;o"', ;:~ro 12n asto: =¿.c;o fue e~ J.ro QL'""' el 

L.;. '!:OÍ'J•. l'1!nt.= .;1nt'i .-je Mar:e'i 1<tiuts1-!'v, Do:, ~~dcrs (Qv~ 

~~dcra-1cs~1. e~am1n~ l~ vida urt~na de la posguerra a través de 

lea ~i-5tO+"icl d·:> un solea.ca des..,..ovili::a.c::o y un '1i'iio sin casa.. Pc:

&u p.3.r"r.e, ti Comunio;+:a q,:omrr·untst-19:571 • de Yult Ra1::man es un 

~jemplo del nuevo concepto peéa~691~0. De hecho, un model..;, del 

socialls~a del periodo 

post-stalin1sta aunque difiere de otras cintas d& este ~stilo en 

la caracterización del héroei es un comandante sobrehumano 

sino un simple ser humano con una sincera convicci~n por la causa 

soviética. 
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La Et:aladc. del Soldado <Fallada o so!dat.e-1.:;5s1, oo: Cnu~hr"':. 

fue eMitos.::i lntianto ce -.?sc:~p~,.- de la ati.p¡c:a historia poet1c:c.> 

de una person~ cro1rar1a. El len~uaj~ po~t1=2 de ~~~~ :1nL~ 

v8-rda.do:r·::i en 5Lt h ..1man 1 smo y 

ciqtg. L3 Ca.f'"t~ que n·-: •ue !invic..da 'N..:ctp•·,;. .. '!-=·,n.J~ pi.smo-1~:;q 1 , d€ 

IJrusevs~y (camar~~r~&- • c~~,,~c~crl ~ K~iJLc:~v. L~ n~sto·i~ de 

qrupc de ye.,loyos ~uyenc:o de un iric:;nj~o =:i-, :a :..a!qa s1be•·iana 

rep•'.tbl .e as int•.:H-:or~-s. Co.:e •·~er: • 

j' .• r.nenist4-n eritre 1955 ·1 1965, en U:c:IM~·istion, ~é; 

n.ici,T'lient·:.. del cine Lituania QU8 nronto encontrar\~ su propio 

trad1c:1ones :JO~tic~s 

obtuvieror· su pr:mer- él<1tc internac::cndl cor H~roe~ 

Vivientes <Ziviye geroi>, cinta acerca de la vida de los niños 

durante la gu~~ra. 

La cont~o~ersia alrededor del pre~lo Nobel de Pasternak fue 

la prueba de que la des-stalinización d~ la URSS no seQuia 

plan de~lnido sino que era resultado de la luch• interna. La 

cultura era uno de loe; campos de batalla y, por lo tanto, el cine 

tamb1~n. Nuevo':i nal!1bres comenzaron a aparecer incluyendo el de un 
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rec1 ~n ~raduado Cel l:-'ist1 tu to Estatal de C1n.;!, ;<ndri;:-1 Tarlc:ovsL ~, 

(nt?C:ldO en 1q:-;::i, Guien g.anO aterici~n por Sc.J c1nteo de gradu<'°Cl O:,n 

cola:>orac1ó., con Ar.c:r~1 Konchalo1,1sl<y <n. ~97.7). N.o;rr~ la h:.stcri.;. 

de la relac!ór, ent..-e un n1 ;;o QUI? tcc.;. ~: vt.~l in .., un obrero, y la 

Algunos ot.r -:is s::n GerO•j i 

h1c.1 o:ror; SL! de::iut:. -::or,Junto 

ce ~~s de ~te~ a~os, la segunda par~e ~e I~~n El T~rr1ble 

pe·~L·e:.¡o •1rupo de escr1t,..,r.:?s comen;:6 a r~ur.1rse ~~ 

pP.~ar del ambient~ moder~do que r¿1nab~ en estos deba~es, las 

.?Vt-.ort dades. l l"'ltervi n1 '? ... Or> ;;. med¡.j¿:. au<: el n•:.ir-!i?rO ch~ asistente<:> 

aum~nto. CualGut~r actividad stn concrol oficial se~uia siendo 

considerada sub~ersiva. 

Con el pr¿texto de un supuesto ínt~nto d~ as~s1nar a 

Khrusche..,, la KGB C)<'omttet Gosuda,-svennoy Be::opasnosti en ruso, 

o Com1t• para '~ Seguridad del Estadol realizó una ,..~dada en un~ 

de estas reuniones y fueron prohibidas pa,-a siempre. Tres 

escritores <Ku::netsov, Ossipov y Bachstetn> fueron arrestados y 

condenados ~ cinco y siete a;os de trabajes fo,-zados. Los 

opo~ito,-es ,-ealizaron, en proteFta, reuniones y rec1~ales en la 
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pla:a ~aiakovs~i. en la Push~in y fr~~te a la bitliateca Lenin. 

Jwst~ er.+:-~nte C'el t.. .. .;r:;li,, el T11smo dia d'? la inug•.1r-acion del 

XXlI Congresü de~ p~rt1do. 

H finales de 1c~a cc·b!'"C .f::>rna y .fuer:a un meov1tn10?nt.o social 

que ser-ia de-t2rr.nr.;;.t~ pa.1-a el establec1miento de la pu·;¡r.a 

les ~iqu1entei;; años: l-3. re-•ol:.;ct.!r. 

cub~na. =:ncabezac;i ~·:ir !:';.de¡ c~stro y Ernesto "Ch~" Gue .... ar.:¡,, e:t..;. 

insur-r¿cción conc;;;1~u1 °'.:' oerr~car al 01ctacor Fulgenc10 Bat1st.; ... 

tomar el poder el Cia \Q de ~nero de 19~9. La Unión Soviética 

So?gt:;.dcr~s, l~ 

invasión ~Cuba en Bahía de Cochinos, al ~ur d~ la isla. Las 

tr9s ch as 

perc con grdnde~ p~rd1das humanas. La ~ens1ón er.tr~ la Un1en 

Soviética y 105 Estactes Unidos aumento por las acus~ciones tanto 

cubanas como sov1~t1cas de q~e las fuer=as tnva~oras ha~ian siGo 

equipadas y cntrenaGas ta peninsula dQ Florida, donde la 

pcblacíón cubana es abundante. Khruschev envió al pres1dente John 

F. Kennedy un,1~1ensaje en el que afirmaba que su pai.s enviarla a 

Cuba toda la asistencia necesaria para su defensa y llamaba a los 

Estados Unidos a evitar que el conflicto se tornara incontenible. 

Kennedy respondió a su vez negando Ja participación y asistencia 

norteamericana en la invasión pero afirmando que Estados Unido§ 
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defendería el hemisferio .ante cualquier ataque externo. Con la 

derrota de las fuerzas invasoras, terminó la crisis y l• tenGión 

disminuyó un poco al menos mientras que el Qob1arno cubano se 

fortalecl. ó. 

El 13 da ago-sto da 1qa1 la frontera QU• dividia la ci1Jd•d de 

Serlin <ttn tarritorio pertenecienbt a la Reptlblíc:.a De~oc:r~tica 

Alemana) fue ~ellada con alambre da pUas y sólo sa d•j~ron 13 

puntos de cruce a la l&rgc d• la rni•m•. Esta acción ~ue tataada 

por las autoridades alemanas orientalas·para dar fin A la lamada 

crisi 5 d• Ber-U.n.,. de'!lencaden.;ada por t .is supuasta9 agresiones del 

gobierno de Alemania Occidental, sncabez~do por honrad Adenauer 

A partir de este momento, los ciudad.anos de Ber\in Oriental 

rvquerirAn permiso tspecial para cruzar h~cia l• otra zona de la 

ciudad. La reacción del pueblo berlinés fue hostil hacia esta 

medida y dur~nte los primeros día~ de cerrada la frontera, hubo 

varios intentos de cruzar al otro lado pero t~nto el •J•rctto 

como obreros armados fueron enc~roadoa d• impedirlo. Entra •l 17 

y el 18 de agosto se erigió un muro a lo l•rqo de la fronter• y 

se daclaró una zen• restrinotda 100 metros a lo• lado• del mis..a. 

En diciembre del mismo año tuvo luq•r otro evento qua 

marcarte al curso de la relación del primar pal• socialista en 

América Latina, Estados Unido9 y la URSS. Este fue la declaración 

de Fidel Ca•tro da qua Cuba se tranGformaria en una soci•dad 

soci~li•t• an la que no habria vl•ccicne9 que distr•Jeran Al 

pue~la d• lA con5t~ucctdn del socialis~o. Esta •nuncid provocó 

que Cuba fuerA •Mpuls~d• de ta Oroanlzaición de Estaidofit Anntric.anos 
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IJOr inici•t.1-..a de E.u. y, al misr.10 tiempo, aceptad.:. en i!l 

COMECON, organLS•l"O de apoye ~ccn~;n:.co regi,11entado por la URSS y 

en el cual s~lo t1enen c~~id"' país~s s~cial1st.as. 

Para re vi tal izar su ya debi l 1 '*:ado poder, l<"hruscr-i=-•1 dee1 ,J 

eni:-entar 1 as ccrr-1 -=n~e-s m.:"s stal l n1 s tas del part l do ~L.e 

.<:tutcriCaC:::. 

'.::-,i:.o'"'c:as Khrusche..,. int-ant) ..:c.ns~r;·. ir apoyo entre las corrientes 

l •.1chaban por abrirs~ paso. t.;iual mente 

~.-. .;,..~ilt..;;:dos "°'r:tr2 si, los r.•..!e'-'OS i:c•:m~m1stac; permit1eror., al 

"='·•:::l'.:,ie ..... si..1s pror;.uestaoi:;, c; .. ,e .:;urgier-a un.? c1iscusióri en t:..:;rno;;.. l3 

c~~,n~arar pr·J~qsos d~ r~v:.sión y ~1scus1ón del est~dc d~ c~c~ 

··~::er:.o Cpol"' '2Je'11plo, en le ti1stol'"13l. ~par>:>c:1-=rcr. ar--:ict..•l..:'.i, 

: i -.r..Js y test., mor i. o-; QL'C! ~er.ní tii."!ror ase.:: a rece,. - 3<-'•,Gi..•e sir 

t:~~~r a l~s c~uE~~ ~senc:alq•- ~l~er~os ~~pactos del~ pcl1t~c~ 

Ce Sta:·"· J?n P·l.,.ticu:c.r la ,.ep,..2s16~. 

Lo mismr:i suce-•"11ó en el COIT'PO 11te:r;ir10. Las el~ccicnes p.a.r-a 

la d•recci6n de la Unión de Escritores, en abrll de 196~ 1 p~r 

primera ~ez con voto secreto, diere~ por rqsult~do la de~rota de 

los viejos conservadores y la promoción de Jóvenes autores. E1 

punto culminante de es.te movimiento lle•36 con la publicación, 

autoriz~da c~icialmente, de "Un di<" en l~ vida de tv~n 

Denisovitc;h" de Ale><ander· Solzhenitsyn, en la revista Novy Mir. 

El autor, hasta entonces desconoc1do 1 se volvió una celebridad. 

Por primera vez, el ciudadano soviético pudo enterarse, por una 
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de la real1dad de la~ 

c~nce~tración stal1nianos a travfs del test1mon10 de un escrit~r 

Q~e to habia pade~ido. 

La l1te-atu..-<? ~cviétt.ca conter.:::cr-á~e~ continuo -su lator <Je 

AJ. ':,,.,.,¿;l"\.'jv, obt•...:v1~,..'=" un rer..:oroctm~ento importante. 

L.1 meJc1- ae es'tas ad.:aptac~ones fu& la cinta basada en un.:J 

cbr; de v. Elr:iqo . ..,,olov, 1 a In4=anc1.:i. de h:t.n <lvanovo detstvo-19o.2l, 

que marc6 el d~but de ~ndrei Tar~ovs~y como dir"l-Cto..- profeston~l. 

Andrei T.ir~ovs~y nactO en la R~p~blica Rusa en 193=, htJO del 

poe.t"' Arseni.y TarkovsJ<y. AsL~:.ló y se ~r"aduO en el Instituto de 

Cin-irnatografia 
0

én 1961, Su ¡::,1""1mer"a c1nta, La In.fanc1~ de J.,án 

obtuvo ~1 primer lugar ~n el Festival de VeneclQ en 1962. Su 

segunda cint~. Andrei Ruolev. ganó un prem10 en el Festival 

Internacional de C.a.nnes, F',...ancid., 
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sub-sec:uentes, Sola.-i~ ( 1cn::i, El Espeic (1q74l y §!_~ ( 1979>, 

nan re~ibido muchos comentarios fa~orab~es en todo el mundo. 

Durante e• rodaje de Nostal9i~ e~ Italia en 1q93, decidió 

r~~resar a la URSS. Su úl':.il!'!a c:inta. El s~c ... 1f\c10, g.anó e: 

el Fes~iv~l de C~nnes en 1986. Tarkcvs~y 

Ocho meses d2Spu~s de obtener ~iol~ma en el Inst1t.uto de 

C1n~matogr~~i~. Tarkovsky rea~i~O La I~f~nc~~ de Iván, baS8Ga 

1.mP hi$t~ri~ de V. Boq~mclov, que, según Tar-L-.o"<;ky, er.a. una obra 

esenc1~ 11terari~ y pcr l= tanto per~itia el~bo,·ar una ~daptac1c~ 

vi4wa1 d:recta del ~e~ta. Má~ aó~, d~ a~uerd~ a T.rko~sky, ~a 

,;orjóptaciOn le dar-ii' tci l!'"•ti!n=.id.=.d est.~tic¿; del sei""l~i.tuent.o Qut? 

~rans~~rmaria la id~a de la h1sto~~a en un~ verdad ae la vida. 

cGntro11l 0 a qulen se9ut 11os h.Jst:= su mue.-te. Otros ar~umentos 1"-ar 

'i1d.:i ::on'iitr-uldos de esta for'"ma pe,..c. ,¡n eo;t2 caso, la muer'"t;e 

t1ene ~l~n1ficado par'"ticula,..: es ahi cu3ndo la historia ter'"m1no. 

Usualmente, los cutores continúan 1..1n po,:o mdis La historia pero no 

de la monstrucsidad de la guerra. 

So tema era 13 guerra, que se habia convertido en ~ema 

esencial en la literatura y el cine sovi~ticos y en Qeneral de 

Europa del Este en el periodo posterior a Stalin. Repentinamente 

era posible hacer uso de un estilo narrativo moderno y, 

velad~ oposición a ia monotonía del realismo soclalista, 



pres=!nt.,i...- al Mombr9 en sus dim.¿i.ns1c:nes humc>f"\aS y E-l"'lfrenta.ndo~!? 3 

confl1ctos reales. Tar~ovs~y fue ~és ~llá q~e cu~lquier otro en 

esen·=i,;les durante su abra pos":er;.or y a•.1e l.;. 1~c.~i.;;n un '3ell::. 

CiH""¿.i:teri~'::-:c Clar-·;jas tiempus nuertos, la .::c-f"lst.;;."1~e del .:>911i", la 

y d~ la<:i c':l11v1cc1ones>. St.:. 

e!"\-t....-snta, es·_¡!"'.~ ci1ta r-eal1;:adc;. c:>r'l las t~critca.s mas modern-3s d€' 

~a época y la intenc:On artis:!ca más fresca de su tiempo. 

;::., 1':;'.:i:, ot::·-c,:; des cintas paraci.3n lnei:c;;.r cue e.?! cint!t 

sov1 o?tic.:> colo~aba a la par oue l~ litero~urd y comenz~b~ d 

a5:um: r l'.S.u ,~01 .;!f'l el pr-oc""'=.:J QU•~. se cre.i a, l levari •'.\ a 1 a Uro1,jr 

Sov1ét1c.:. 3'1 sc<::a!is:r.,.., oemcc ... átic':l. C1elg~ (Ct-.1-;toye nebo., 

dirigida por- Gri•;or;. Chul<.hraii per-te'lace en ~l espirit1.: Y l~ for"'<l 

a las series ped~gógic~s de los sesenta, pero manos de 

Chu!.-hrai, la historia de piloto que es victima de falsa~ 

acusaciones y de la persecución <;tdlin1st-l, Ol:jquiC!r<J un tono 

distinto y te.r.:iina hablando e., tono si.1111 lar al de "Uri di .1 e'l 

la vida de lvan 0Pni5ovitch". Aún cuando m.:rntenia la pesiadez del 

mensaje doctrindrio, causo un gr•n impacto en l• Unión So~iética. 
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e· ~ec~o de que el ~~ré~tcr oncu~1era. la ~probación y ei apoyo 

e-=~r-·Om;.c:c ;ard. la. ..-:oli..:.:.-::i.:in de est.a cinta, oc:as1ono que rnL4Cho5 

abr1 garar'I esperan:! :lS -"'C~"" =~ de una su~ue=~.;, ap<?rtura real. 

D? ~~1cr- tmoo··~anct~ des~e el p~nto de vista de la ~~s~Leda 

.je: ~o, Y .::? ... .f.:-c::ir::la ~ Llri p:1cli=o tn¿.s r-2st,..1nqido, f!.Je la c:1nt=-

Mil<-J"'\ñ11 Ro;nm, el mtsl?'.O ~ue <;!n l·~S treinta redlt:ó dos notables 

cintiS acere~ de Lenin (de l~s cuales. 1 95,:,, Ron.•\ mi S•n.:. 

optl:n1s;no •'3.l :.if1::e1do. 

Qt~as des cinta~ también tuvieron su p~rte en ~$ta peque~o 

periodo de esperanza. Yo, Abuela Il1Vo ~ Tl.:r.riOn <Yct. babust-,k.;., 

Iliko i Ilarion-!96=l, d~ T. Abulad:e, inspirada pcr el folklore 

geor-g1 ano, y Homb,..e Siqui;,o al Sol <Ch el 01o·el' idet 

solntsen-1967), dirigida pcr Kalik y reali=ada en colcr en los 

estudios de Moldavia. En el contexto del cine soviético. &l 

trabajo de Kalil.: ~s "erd.:ideramente revol1Jc.ionario en su intención 

de volver a la inspiración de la vanguardia y su concepto del 

cine como un arte visual. 



94 

En les Ul~m10~ oi~s de octubre de lq6: e~tal~ü un =cn~l1cto 

que s¿ conocer10 i:mo 1,:;, cr1s\s de los cohe";es. Este se c:ao por el 

?stablec.im1ento Cubo de bases 

so .. iÉ-ticas. Los Estados Un1oos reaccionaron e.en ~ro':.?.;~as e,., l¿., 

N~c iones l''"' i c:as _,.,..gument.?r·d·~ q1.;e St• seyur l J¿ic estat,'l en r;. e-=.;c-. 

:i·.Jmir.1st!""c: mtl;.tar ¿. 1"' is1'1"' -ic .. il1=ar-do sus tropas, .:i~spuE-.; :.lt> 

dos 5¿-,a_;,~s '1e t¿rsitn IT''Jf"l:li..-1 y r,elJOciccio"""':; b~!Ate,..3.les. :-. ._ito 

de neces<;,·:6 :~ 1ntervenc10~ del sec~e~ar10 generdl de la 

O.~.J.:J .• U T~cint p~r.; que i.a ui;.·55 aceptar,;;. de~~antclar \.;i.;. base: 

!c.,; Est,;:.dc.:::; IJnidcs ti":.ulado "Ambos Lados~ de; Oc~dno •, L.1' ~r~rt-;>r':~ 

d-i la. Tre-:eav.¿:. ·s~nTonie de si-.ost3Lo·..'ic"l, e.-. la cual el =o,,c:i!:.~ . .-:i-

1J5.~ L.:r..;; ci ti" de- un poemc; de Ye,;t . .Jshe,..ko • :li..:bi Var", "'-C:.erc,;. de l c. 

ma-::acre de Ji..1cio5 @n Uc..-an:;.-3. durant-2' la quer:-.¡¡, e.--:> ur. tiechc. 

Esto.;; ac:.cntecimientos. a;:ar"'?f"temente ai.,;l3dc'i, r"apreser.t.a.rcr· en 

conjunto lA espe.-an~~ de un~ real liberalf:ación de \a cuJtur3 

soviética. Et tiem~o prob~~ia lo contrario. 

A partir de 13 publ1caci6n de la novela de Solzhen1tsvn. 

edt toriales. recibir una 

avalancha de "test1mon1os sobre los cC&mpos. que obl19"''""" a 

rhrusc11ev a rec:onoce-r este tema como "peligroso" y a d¿!li,. marcha 

atrás en la liberali:ación. Oesputs de una ~sita a una 

e}:posición de arte modernio;;ta, Khr"usc:hr.v comenzó a manejar el 

término "enfermo mental" pr.ra ref~rirse cualquier oposi ter .. El 
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oar~1do e~1Qia adt1erenc1a v fidelid~d a l~ linea cf1c:~al ~ el 

d1a·~nóst1c:o ps1qui.itnco er""a el mé-toco ¡deal para el1m1nar c. 

QU1enE$ se oous1eran. 

Los 11 arnado<i "heredero-:." de St. ali n l ~n::ar.:.n un cantra¿:itaqu,::i 

.::;.;: ce ir.-•l"e~iatc. Su orin.-:ip.sl voc:.aro e""d L.?cnic Ily1.::hev. 

Dl~irno editor an Je'e d~ 'Fr~~da'' ~wrant~ la ~id~ d~ Sta!i~. Ei 

lo. d"" ~1c:iembre ée 196:'.. l<hrusc:he1,., ac:cr.c.añado de otros lide ... '?'= 

3o~iét1ccs, as1st10 a la citada e~posicijn "Treinta ~~os de ~rte 

P1ctt~1c:o". en Mosc:~. Esta exhibición mar~1 Ia primera ~~pos:~10n 

ce ¡::nntur.ls de los ll¿.•n~dos moaern1st:i.s a.5i como de los 

~r~r·btdcs fauv1st~s y a~prgs1cn¡stas d~i perio~o st~l:n1s~5. 

E~·t-:-,.c¿.s o~r&c1ó c:,sro Que¡,,. t:er-er.:1~ ael r-.a,.:.dt:'· pes~ dern.;:.::¡,,.do 

y 1vt-...-·.·~·:h~v dt!cl a.-o: 

"No Q.a<::t ~remos solo :.:cpec;.· o;n su art.e .•• S.:ito 

J1e-.r..~ ur-:\ .J • c;t~ de :.jd•:JS ..-.~u'='l lo~ que quieran o;-:l1r, 

irse al lld·'1ddO "mundo libr':?". ,"lañ¿.na mismo les ddre.TIOS 

p~s.;pcrtes y podrán 1 ar~ars::;.. Lo ~'<P·..1estc aoui ~s n.ad._,. 

Ec; s1mplem9nte anti-sovi~t1co, inmoral ... La h1~toria 

~er~ nuestro ;ua=. Hasta ahYr~, la hist~r1a nos ha 

puesto a la cabeza de este Estado y rjehemos responder a 

todo lo que oc•...trre er. éi. For la tanto, mq,nf:cmdr·e.ncs 

una estricta política en el arte .•• Ceballeros, estamos 

declarando la guerra a su •arte'."<::6) 

El pueblo Y la cultura soviéticos debíeron entenderlo así: 

el nuevo lidera~gc quiere transformar los métodos pero no los 

pr1ncipíos de la politica anterior; sin embarqo, el silencio y el 

miedo que existia desde las purg~s de los treinta se habia 
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desv-!f"'eci do. Por eso huoo .. ma nueva batalla que habr- i a ce durar 

nasta que una nuev-:l reqla.ment.:aciór. s-e ir;troduJo ~l entrar la 

Ur.1ón Soviitica en un distinto pertc.d.:: ~oll.tic:o. 

:...a '':)ue..-.-¿l" al 8rte tL•VO e.._ectos in,neui.;tos y la prodl.·O::Ct6n 

·~·.? ter~:. fue ~soe·:ta,lmente. gris y monóton.'.\, en i?Sper:ial de·;de el 

01Jnt..:) da .. 1st;i, c1e ia •orma. Les tr.;.b.;.j<:is m~o:; sc!":lr<?saltente~ 

t_;e..-on 1l..is::rac1cr,es tradic1arales de trabajos literarios que.a 

su ... e-:, a';;'o..-at:an el p?::.c.da. Lo q1..18 era ef1ca= el papel no la 

er:l en el ce-11 ... :oi·j?. De te.dos modo<;, 

·).¿<:r•)l anus. La ter-e~·- 3 produce i ón ..:c11 .'U'"':"' oe Kal ata;: ov v fl'°" 

qui;:in 

evitaba c:ualaui"!·-

ccn~r~ntación ccn la realidad. 

En marzo de 1963 culminó el ataq1...1e a la cultura con un 

rli:;r.:11r"so de Khruschev tan sever"O que no fue publicado por ningún 

diar"io de Europa del E;te. ~190 casi inc~ncebible en l~ ~poca. El 

cine se convirtió en el principal blanco y particularmente el 

trabajo de un representante de la qeneración media, Marle~ 

Khut~1ev. El problema era una cintd suya, Tengo Ve1n~~ Año~, 

conocida antonces por el nombre de La Guardia de Lenin <lastava 

Ilycha>, en la cual el nuevo Espectador Supremo se encontró con 

una cinta de autor- más aun que con Nueve Dia~ ••• , de Romm- que 



¡:i....--=-sentr.lí.;, un ;¡,J_·•-: n.;rr-o)tivo sl.n -::•·'3-,.,~ ,¿.,l.y-.....n~:. acerc3. c::o;: 1,,.. "'!'t"' 

<:otid1on.; oe tr~s .'·'·-ene;s moscovit::::.s ¡;n ousc~ Oc:;:;e-sper-,;,da y v.an~ 

de ~i¡•~n 1~~~1 ~o·-~!. Ei pas~~o de sus ~adre~, qu:~na~ ten:&~ un 

~de~l p-3ra vi .... p .. "'pe..- E?l cu.ti.: "'·Cr.r-, .,;;re- pr-~.;:t<;~"'l;;:.ntc- e;:;.<.J 

e.;;;;::,aor.;. y el c::i---:sen':.'I? er" .... ;.:::ic y ,:OI"> -re::•.Jeri.::ia ~t1pi:ir'tC.1;;tj, 

:Sn- es":a cint¿., ; ~~1tsie'" L:..:;ir~ eje-,.. c:or-.s:-s-t.?nc\,,.t 

;;1.r.e:•'la'":.oQ ... áficl'.:l. 3u r;;;>trato ,1e J) ctucad ... h.:..:·1t.a-nt.es. ~e Mo~c" 

~~e ~n1co para e: ctl">e s~vi~tic~ d~ i• f~oc~. 

},::~rvsche" .;f:,;,-:_. e-;:--.) ::1nta ;,,.Jn f'C t<;,..!Tll"'iid.,.' eri u,..a f:-r"<:.o 

<:li_1e r~c·Jr1G l~~ n-oo-;r¿.,,. et:.~p.as d~! :::r-·J~-o .. ·1s .. io. F:.:o~i::.i.tPf'\e;.t.;o 

oD.~-?tó c..ma e-se~'"" <-!-? la pe\ :'.cula e·"' l~ Q· •. .: e: h4'"º"' !)1.J~ c::c:in~e:·-

sabid1,.1:-ia de ios p .... t;J,..es. untJ rebel\ón d~ !~ gen~,.ac1ón ;vve~, a:~ 

ariteríor. Añc y :ned10 después • hacia el .fi.n 

despu~s da}..;\ -=~:lC:~ de Vhruschevi. lo ,-:1nt~. '!'"' r9ti::.d¡.J:. !:?..::::l.'d 

V"1'intg Año-s <Mn·¡e d.,,ad~at let:J, fl.:e E''·nt:t:nd~ despyés de s·:,;.,· 

re-heth~ y re-ed\ta<la por Ger ... "ist,nov ... .f.~na.i·n~nt~ terml -;;da b:,..·:; 

c:~ndi<:\ones m•;y cnTicC.es. Lo-s r::ritii::o"l y t>l pJ):Jli.t:o no d1o;.rcri 

demasiada \~p~rt•nc1a a e~t~ C\n~a. L~ c1nt4 que pudo haber Qad~ 

una éistinta y nueva dirección al cine sov1~t1co. no atra10 

seguidores. El ~oautar del quion, uno de les e~crtto~es m~s 

talento~os de la +poca, Gennadi Shp•lí~o~. se suicidó die~ a;os 

despu~s en e~trema pobreza. 
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Lo ·que sucedió entre tanto puede ser resumida rApiddffiente. 

la •ituac:'i'añ s'e r-elaJó un poco pero cualquier prooreso .iutt 

ccngeladoJ como lo muestra. la ne~ac:ión del Pr-emlO Lenin a 

Solzhenitzin. Grígor"'i Ko;:intsev re~li;:o H~.nle~ (!964; después de 

Don Quijote. Alexei Saltyko~ d1r1~16 una cinta muy popular y 

ccntrovarsial acerca del ~u¡to a la pe~sonatidad. titulada 

Presidente (Predseddtel-1q64>, basada en ~i6toria óe Yuri 

Na~i~nr-., un estr"itor que jugaría un importante papel en el ~t.ne 

s~~ié~~~o de este periodo. La versión filmi~a de la novela del 

:!"i SITIO ti tul o, Este Palmo de Ti er-ra <Piad zeml i-1964), de V. 

9aklanov, acerca de la vida dur~nte la guerra, marcó el debut de 

dos direi:tores, Boris Vashin y Andrei Smirnov. En Lituania, 

Zhalakevichius continuó su trabajo con la cinta Crónica de yn Di~ 

CKro~ika odnooo dnya-1q63J, en ta que confrontaba el pasado en 

forma muy convencional. El actor Shushkin filmó una comedia. 

Habia un Muchac:ho '2hivyot takoi pa.ren-1964), lo que ayudó a 

•umentar su popularidad. La cinta de Elam Klimov Cn.193~>. !.ft. 

Damgs la B1enveoida (0obro pozhalovAt-1964>, sAtirA form•lm~nt~ 

convencional acerca de la &duc•c:.ión de loo;¡ niiios sovi~ticos eri 

los campos de pionero~ <grupas infantiles de ~ctividades 

•imitares a los 9oy-Scouts •merican09), encontró un~ dura critica 

ofici~l. 

Bori~ Rytsarav realizó en los estudtos de Bieloru$ia. uno de 

loa menos aventajados de toda la Un1ón Sovi~tica, Cuare~t~ 

Minutos Pc1ra el Ama.nece,.. <Sorolc' m1nut do rastsv~ta-lqó4>, ac:Grca 

de las ~emorias de combatientes de la ouer~a combinadas con los 

testimonios actuales. Con 
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los 't. et!' a'=' 

Qui:~ el e-..e.,to ""~5 scrprendef"t;.s>, ':' c•JYa siqn1f1c:ac;óo '1C 

f~e cc~orendida s1nc hc;$ta ~Is t~r~e. fue \~ C\nt3 del ct!r~ct=r 

zabytyl~ pr-edkov-10::60:}, J•.anto cof" <?1 .:o;'!l.a.r6qril.;c Yul1 IlyenJ.:o, 

i=-arad'!hOl"'OIJ r:::ali=ó una cint;i '1ns:Hr.;c.a e, el tr?OCljO del 

i<.:>tsyubinsky y ef"' la tr-adi.c1.:i"' del folJ.t\orO! 

~cr~nia~o. Para~~~~"º"' fJe el pri~ero en ~ostr~r el ni~el ~l cual 

l~ tradlr:iOr·-:- el fo¡ ... \ore r1e l¿:i.'i r-eo1U .. :1·:ils podiA cr:.r•"'•tr·t1r11,:; 

ur¿\ f·.ient"? de r""iave::a "'1sual pg--a e~ ci:"la sc.,,11~t\r:.'.J, 

per:>•:::mific!\r los .=ol"'fl1ctois: ó les q•J"? ~1 m\s;n.o se enfrentab.:.i 

Andrei Rublav. Est2 monJe, q~e a pr1n~1p1os del s1Q!o ~V lle~o d 

la 45CUela rusil de iconos a su punto más ~lto, encarnaba p~r~ 

ellos la bata:\a ef"'tre la ce~ra=~n ru~~ y el ar~ullo a~1~tico. 

asi como un e-a~uero:o por con•rontar este cor.fl 1.ct.o coro un 1de,;,l. 

Era un r9oresentante convencido de l~ idea d~ Que tarde o 

temprano algui~n levantaria su voz y diria toda la verdad. Andre1 

Rublev. <tq65~ • en cuya realización Tarkovsky y su carnaró4rafo 

Vadim Yusov combinaron el estilo de Eisenstein y una vi~ión 

moderna de la historia al tomarla como el presente real, fue 

directamente del estudio la .. congela.dora", via una sola 

e><hibición la Casa del Cine <Dom Kino> para l• comun1dad 

cultural y rodeada por la policía montada. 
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La cinta fue quar-dada. v despu~s de nL!r.ierosus "'sugerencias .. 

d:a- reiadic:ión -Q•.:e Tar\.tov•Hry siemp,...e ..-~:::-. ...,=6-, fue e~hi t.itj.a er. 

f=r.;nc1 ii e,, 196':::J. Tuvo que esperar ctrao: tres años para ter . .:r uf"'a 

limitada. distr\bución la Uni.ln Soviética y '-'"'"" maycr 

·~•s:..-1b•JciOn a1 ~"tericr, dar.de su-r,...iJ !::lOSt-:!ricres cc..-r-accicnes. 

c..~r.,jo at -'in fue ~><hibido., hetbia o~ .... '1iCa tod..:1 con-ev.ió., con el 

P•)blJ..:o sovit!t1co <tal come ocurrio col"". Tenoc Vei.,te Años, ae 

"''hutsievl • .a.1JnC:••e ;.;¡.qui.i siendo.una de li!.'i mejores reali::.c.ciones 

de su tie;Tipr.-. 

La ~,..~ da VhruscMev abr!ó graduai~e~te t~ puerta a u~a nueva 

y~n~ración, ur"ia -,L;»-.·.; vis:Ot'\ y una nueva actitud haci.a los 

flr'"Obl er,ias. Tal .:cl'lc Sl.!C~di ~ en el f)as¡r:io, los tn'terese; e1el 

Estado y de lo~ •rtistas pare~ia~ idénticos sólo i~ 

t.os 

en•::intrar- mejQr~c:; para su pal i tic a m:.enu-·as que lo.,; 

artistas aprovechaban el 9rado de l1be~tad que se l~~ pe~m1ti~ 

como una opo~tun1dad para hablar por ellos mismos y de co~trast~r 

su e~perienci4 con 1~ versión oficial. EL periodo que s1gu16 a 

les retroces.~s de 1 Qi!J:;: fue, inevitablemente, d6! 

confrontación. La primera indicación ac~rca de l~ dire~cidn que 

tomarlan los eventos daspu~s de la caíd~ de Khrusr.hav (el ló de 

octubre de 19ó4l, apareció un año después: en ~eptiembrw de 1965 

fue~on arrestAdos Andrei Sinyavsky y Vuli Daniel, los primero~ 

escritores arrestados desde el y1g~simo Congreso del P.C.U.S. 
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C!NE SOVIETICO DESPUES CE 1963 

La. decisión de +~hruschev. persol"\al v sin c.:.nsult¡;, de 

reducir 

encentró con 

los ei'?C~l'-':J'= cas~-¿n..;es. se 

a car marcha ~tr~s. L3 ~G~ t3mb1~n s~ sumó ~1 descont~nto cuanoo 

acuerdo a Cl ~'.ldin. 

y estructw-a.~ -:iel 

d~ •J1 tc-r-::io de los m1embro'5 de los comit~s interno.::. '-' t:od;.; l ~·,. 

se-: retar: o 

cirtqent.a5, afe~t.:.ba la esL~b1l1d.:i.d 

pa.-tidista. En 

Or"~.ani;:: ~ci 0•1es 

o:;equndc t~rT11no, la rer=s .. _ructurac¡-:ir. .j'3 s:._•!> 

r-q9ior-al es seqón el cri ter to de pr..:iduc="i. -~n. 

Ce necha. un part:do p~ra la industria y otro para la 

agricultura con nuevo órgano :H.t:::>eriot-. presi.d:.do po..-

K~ruschev, que restaba poceres 

el secretario oeneral enfrentaba 

al Fresidium. Hacia lG'b~~ 

t.:ida ClilSe de OOO'i\Ctor"\e<;;. 

desde aquellas que representaban los intersses privileQi~dos. 

resueltas a consarvar el siste.na tal cual, hasta las diferentes 

formas de oposición y d<?scc-ntento popular. Esta óltima 

representaba la más peligrosa de las dos para el régimen crvado 

por Stalin y solo corregido por Khruschev. Con la amP.na2a por 

ambos flancov 1 la. c:lase dirioent& decidió sustituir- al primer 
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sec-~t~rio por un personaJe gr1s repr~sentativo del orden 

Y equilibrio buroc,.át1co que s2 pretendia conser·..-a,.-; Leon1d 

Brezhnav. 

Después Ce la. c.aida. de Khruschev la contestaciOI"' intelectu.a: 

sesgo político. abiertamente opositora 

dEs1lusionada por el fracaso de \a a~torre~crma del partido, pero 

-si,, r-ecluirse en la clandestln1da.-:.'1. Se fcrmaron ~rupos civil.e~ en 

-...;i,.ias c:1udades !t1osc•·1, Leriingrado, Odessa. Ural) Que solicitaron 

recor.oc:imiento ofii:ta~. En 9ept1e.nbr-e de 1q66 fueron detenidos 

Slriauski y Daniel, escritores ~~usados ~e publicar an el 

-a··>;:-i'nJero, b.a._10 seudóni mo<5, doc•.·ment.~s anti soviéticos. La pre-nsa. 

c.i~ 9ra.1i p1.•blicidad al ~sunto y desacreditó a los eso:r'i.t.:lres 

pq~~ :~ re~púesta del pUbl1co fue diferente a l~ e~oerad~. S¿ 

cr.;i.;>n1;;6 •.ma manifestación, la primera. de opcsici6r. Cesde 1927. 

di:Jrde exigiO el coráct~r p1lbl i.:o de los juicios v e: 

a la legalidad. El proceso de Siniavsk1 y Cantel. e~ 

pramer pr-aceso poli tico públ icv desde la muerte de Stalin, se 

y los acusados fueron condenados siete y cinco 

de c~mpo, respectiva~ente. con réqimen sever-o. L3s 

protestas no faltar-en aunque siri mayor- éxitu. En Occidente 

fuer-en muchas las prote<atas por la condena a 1 os escri
1
tores y, 

por primera vez, los partidos comunistas de Francia, España, 

Italia y otros e~pre9aron públicamente su desacuerdo. 

El proceso contr·a estos dos autores se interpr-et6 como un 

retroceso y un claro indicio de la.vuelta a los métodos de 

Stalin. Una carta fue enviada a Brezhnev durante el XXIII 

Congreso del partido, firmada por veinticinco eminencias del 
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,,.,undo de la .:1e-.;:i a. el arte v la 

OP'=·-.!.an a la reh.abil1t,;..::i.l1' de S::.;iili,,. Entre 1 os ftr.l•.i.rites 

en 1~ escena po¡iti.:a-. lo'i fisic:cs ~aoitsa, Tar.•1,11, Li!ontc--•tch y 

Ar":.<:iimo ... i tch y lC'c ll'l.i>;i;na es":.r-ella del ballo;?t, Plisets..:aia. 

o ero cal"'celó 

pcr Khruschev. 

Rein~tauró lo~ ~itulos Buro Polit1c~ y Secret,¡r10 Genera:. 

su=~ituidc:s a la muerte de S"..al.:.n par- Presid1um y Pri:"le.-

6ecre-tar10. arezhnev her-edü el t:ítulo que sólo Stalin h.a.b~a 

~.:ir-tado. 

que se reh•.Jsat>an = <;;er desooJados det l·•Qar o•_.e :i.1ti:- e;;:t\.·er=r. 

le.; r.abi a i:osi:!~do ,"Jcop..;.r. Negár.dosa 

o..:tc:ia.le=. com-=-r-·:~ron a ut:li:,;i,r 

ia!<;?go,.ias y p'lráb·~l ~s como el meCio de c.::mser-var la estrech.:

l 1bert~d :cnee~uid~. Por el ctr~ lado, el gobier-no llamó a u~a 

r<:?9l:;fno?~t-Jc:ón ~e la cultura, a la liq1.1idac16n de todu lnfluenc1.a 

e·itr.;onjer.;.:i aunriue este llamado fue s¡le~ciado ti empa por- l C'i 

vestigios sobrevivientes de cierto .. liberalismo". No &r'"ii. er 

absoluto claro la dirección qu~ tomarí~ la politica +utura y 

tampoco quiénes serian sus representantes. Un~ bat•lla t~ctica 

comenzO alrededor de estos temas y, mientras tanto. los Quicne~ 

cinemato~rálico~ que habian sobr-epdsado los limites d~ l• 

a.nter-ior politica fueron sujetos nueva5 y R)(hau•t i vas 

revisiones. 
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Este periodo áe i,,cert.idumore e irtdecis1ón terminó en 11Tb17. 

Oespu~s de la ccuo.,.,ci6n y "nor~<il1::-a.c1on." de ChecoslovaQuia -an 

1968. 18 c~moa~a ccntr~ 1• cr1ltur~ sovl~tica liberalf q~e habi• 

puesto Q""'and'!!s espef"'an::.,..s en "l 3 ~u·i;na.v1.:?r-a d<e Pra.q.:;.", r-eveló ce,, 

c:l~,...ldad li::is rr.otivos concretos oe l? interve('\ción. Le>. un,on 

so .. ·~<!t:1ca. ::~mo centro de poder en E...irooa de¡ Este t~nia. espo?.:.\,.al 

l'"'t;:-,.-""s ~., obl~gar a les artistas~ o1v¡dt?.r el papel jugado po•~ 

deseo d~ trah~jo independient~ y ~utó~omo, La dimensión ~ue l~ 

o~OS\~iOn 1b~ cobr~ndo determinó a l~ di~e~ci6n del PCUS a 

~ntroduc1r un M·ue"">':I ar'"ticuto al códt'JO penal, el tqo C'36>~ qu.;.! 

rcr>iecci ... 11 •¿ r:ii.ftJsi~r •. er; .form¿¡ esc:--i.ta o imi:>r"~sa. de ob,...as con 

est:1bl ecido. '' C39>. 

El pericctc;¡, de inde-:isi6n cedió ~u li.1o¡¿¡r a UOI? de fir-me~ 

d~cisiones. Este cambio en &l clima social y pctítiCo e~pltca 

~uevos aspecto$ de la cultur-a sovi~tica po$terior ~ 196~: la 

drastica calda en el volumen de producción artística, el ya no 

en•rentar más los p~oblemas reales y un silencioso retorno a la 

"teor"ia del no conflicto", 

trabajo artístico. 

resultaron en la Lrrelevancia del 
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Los co=sitcres no se retiraron y publicaron en los prirn~ros 

dias de 196~, un dossier sobre el proceso a Siniavski y Daniel. 

El crimer eJemolar fue enviado a la kGB que actuó de inmadiato y 

ar..-estó a ~ran nómero de ooositcres. Se realizó entonc~g un~ 

manifestación póbl1ca y para el proceso de 

consiguió que por primera ~·e;: 

los acusados. 

loe:; detenidos 

El ~ño de 1~66, ei de la "Primav.:.o..-a de Praqa" y de 

consecuente aplasta~ientc por las tropas sovi~t1cas, se inicia 

la URSS i:on -:1 preces.~ Ce !os escr1t.ores Gu;r;:huro:J, Dobrovolsk1 y 

Lasjcva, deter.idos por l,i publicación del doo;;siar ·.¡a m~ncionado. 

;: .. -. el 1:...-0.:iscL·rso del proces•"J, 1 a i<'GB i nt:.ent:.ó cesacredi t.:\r~ ·.:>= 

Unión Popular del Trabajo), Una 

6r-?zhnev f.;.110 ·puestc oue, si bi9n ut1liió los mismos IT\ei:an1smo~ 

de los que Stal1n echab~ mano, carecía de la credib1lid~a de 

éste, La prenso se dedico a publ 1car stipuestas C.irj:as de ob..-eros. 

campesinos e intelectu~les que c~lif1caban a los acu~ados de 

traidores. vendeoaf:rias, ~te. L..;Ci mue'itras da apoyo lo'i 

acusados fueron muchas y evidentes. CUando conocieron el 

veredicto y l• condena, •p•racieron cartas con cientos de f irm~& 

e~igiendo la revisión del proceso y juicio ~pegado • la 

legalidad. La dirección del partido respondió con nuevas 

detenciones, eMpulsiones del trabajo y otras represalias contra 

los "peticionaarios", como se tes conocía a quienes firmabc1n esa5 

c•rtas. El samizdat aumentó durante este proce9o y apareció una 
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cubl1cac:1ón que seria clave el desarrollo oostertcr ae la 

opos1cionr "'Crónica de los acontecimientos cotidiano-:;", con un 

contenido eminentemente polit1c:o. 

La "Primavera de Pr-aqa" despertó, 169icamente, grandes 

esoer,;m::as en:.re los cont!i'Statarios soviéticos. C1r-culo en el 

Sillfl\Zdat el pro9r:11ma. de acción del PCCh <Par-t1do Cr,tnunista de 

Chec~slov•QUia> y otros documentos de los reformadores checos. 

Poco dnt:.es ée la invasión se publicaron cartas previniendo una 

~c~i~n mil\tar, Un• vez reali:ada ésta, 88 escritores anónimos 

pcr ra::ones ol;vias, env1ar-on una carta de solidar11j.:;d con el 

puebl:J checo. <40) Nir.g(m nombre prestigioso d'3'l i'rte, de ta 

literatura ~ 1~ ciencia apoy6 la invasión a cesar de las 

pt"~Gie>f"'es que e"l este sentido eje""t::1eron lc11s autcr1dades. 

Ourarite l'os m~se·3 si .~1.11 ent:es, la KGB int~nsi~icó 1~ 

repres16r. contra todos los que de una otra forma habió~ 

protestado por la invasión a Checoslovaquia. Apareció Por primera 

ve~ la noticia de la existencia ds un grupo opositor clandestino 

dentro de las fuer;:as armadas sovi4tica'3, la "Unión de lUcha por 

las libertades politicas". Sus cabecillas fueron •ncarcelados. 

enviadoG a campos de concentración o r•cluidos en clínicas 

psiqui~tricas. 

En el periodo que precede y durante el qua s19ue a la 

invasión a C~ecoslovaquia, cobró relevancia también la opresión a 

l•s diversas etnias que conforman la URSS. 

•dquirir notoriedad fue el de los tártaros 

1q14 al Asia central por St,;il in 

El primer problema en 

de Crimea, deportados 

bajo los carqos de 



col abi=rac:i ón con los ocupantes al emanes. Otros pueblos hab; ar 

sido rehabilitadoS. no así los t~rtaros Que lo Cons1quieron hasta 

se les perm1tt 6 vol ve!"" o 

Crimea. EL dia del aniversario de Lenin ra.J.li;:a!""Vn une-

ma:ii-festac:i ón Chirtchic~ <centr-o del desierto tártarol v 

TL,eror"\ r.?pr1rr•Ldos c:~n vt~lenc1a por la KGB. Hasta entone.e;, loo: 

opcsitcres de ~oscú y Len1n~rdC~ no habian prestado atencitn a 

1 os :no vi m1 ento5 nac:. or.a ~ i stas y es a part1 r de este hecho que 

tcr..a:i conciencia de la. ir.'lportancia de: esta lucha. 

le c:.orriente c.rittc&. del gr-·..i~c ciel"'tifi.:o-té.:::n:.co que t-1ri\ l. :¡ 

pl.atafcr.11a polft:i:::o-\deoi~gir:a p11ol1::.a.da ~1 
; 

fl'\\S,ilO ::: ~ITl'1., .:;aon 

Occ:.dente. lnisoir.aCc poi'" la evoluc16n f!¿ Checas1ova..J•_¡¡.1 ve: 

·.¡ar•.os .aspectos del rlt.Ji;nen soviQtico y, al mismo tiempo, h1::0..,; 

sus diri.;erlte9 '"'"ªserie do propuestas 11beralitadora'i. Entre 

otr¿os, estabc; 1-'.1 arr;-¡istia p~ra todos los presos polit1coq, 1 1.1 

~~ol1ción de la censur~ y de todas las leyes o decretos cuntr~ 

los derechos humanos, la denuncia total de los crí.me11e:o 

stalinianos, etc. 

Otra. corriente opositora que 5e dio a conocer ab11irtament.e 

1qba fue la conocida como "los demócratas de partido", como la. 

denominar4 más tarde principal repl'"esentante (y •utor del 

estudto histórico del stalinismo con el cual Be dieron a conocer 

•n los samizdat), el historiador Roy Medvedev. Su oriantac16n 

estrattoica consistía en fomentar la democratiz•ción del partido 
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desde su interior. A comt&n:os de 196q se pronunció contra lo~ 

t~tentos de rehabilitar a Stalin e~ el marco del enéureci~i~nto 

idecló9ico posterior a la invasión a Checoslcv~Quia. Cespué~ d~ 

mucMas controver&1•c la pos1c16n olicial fue: no satisfacer a 

cuienes estaban por la rehabili~ación pero relegar al olvido l~~ 

;:;,.-: .•':¿.z1one'§ mtis duras de l<hrusi:tie"·~ 

Se p~ede suponer que et nivel alcan~ado r.or la oposició~ 

er-.l': ... e 19o7 y tQ68 tuvtera un peso C~cisivo soCre lA dirigenct~ 

-jet r:'CUS al llevar a cabe la inv.sSl.·~n a Checoslov<iq\.ll.a. El te111cr 

de los diriqi2'ntes al c:ont-'.Ql :i l:.be,..ati::::i:dor teni=t su contr.Apun':o 

el qntusia$rnO dw los conta~tat~r10~ durante las p~i~eros ~e~a~ 

de !a re~o ... ;n.f. ch1tcoslovac:o. L.as i lt.1siones del cornien::o ée peri;:,cto 

rJe .(r.rusc!iev reaparec::er-i.¡n y la tnvasi1n! aunqt.e f1..,19 un dLr"C 

Q.:::1::;<?, na era una prueba deci-siva contra la pos1b1lidad da q1..,9 

una ir~c~ión 'diriqente to~ara l~ i~íci~tiv~ de reformar ~~ 

E&t~d~. Si ~lQO cenia •n evidencia ~ra Que cualQuier movimiento 

de este tipo en •lqón pa's satfli~e no prosperaría mientras no lo 

hiciera eri el partido sovittico. 

La histori~ del guionista de endrei Rubl~v ré!sulta tipic.t 

de la 'poca. Andrei Konchalovsky realizó su primera cinta 

indqpendiente en 196~, El Prim~r Maestro <Perviy uchitel), Que 

ravalaba en un estile n~lva el conllicto postrevolucionario entre 

los valores de un entusiasta y Jovan maestro y las tradiciones de 

las monta"as de Kirghi:. La cinta obtuvo reconocimiento en el 

e~tranjero perc al interior pareeia demasiado heterodoxa. 
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Po~~ despues de terminar el 9uiOn para ••• Rublev. re&li:ó ~u 

siguiente cinta, La Felicidad d~ Asv~ (Asino schast1e-19bb). Como 

en su cint& anterior, el moti~ de esta pelicula. lq historia de 

una Joven provinciana, Assya, y su recha~o convertirse en 

maCra sol tE!r-a y en.frer.tar el dest.1no Q1-<e ; a sociedad reserv,..ba a 

éstas, ~r~ Sólo un prete~to p~ro presenta~ un ~~01~1te 

particul~r y car~cteres humanos. Esta ve?. ~onchdlovs~y ne 

contuvo su ex:;.:¡resit>r. y saturó la par.tallci con :i.molqenes reales 

i.nesperiid~s. El resultado fue desjumbrante la re'!iouast.a 

prohibida si~ ofic:í~1, predecible. La cinta fue co~den~da 

ninqun.;:, posibilido?d de acalac1Q-n. Come:: co::.rosec:wi:ncia. ~:onchal'=>vs\.y 

eir'•iqió su ater.tidri hac?.a l:?S -:l.is1,:os. R;;:iali~.,·una .,19..-si.ór, en 

cclor- CI! la obra di:? Turqenev. ~J::!i.M.l.g22 \Dvor"\.ans:{oye 

mQne=do-19b-:YJ ~ trc.b•;o visual 11F..1y ef'?Ct:.l"C• y d-'?t:p ... 1és fi lr.>·; I..!s. 

Vcn~a <Oy.:.dy.a Vanya-1970), ta meJor versión d<? li>t atora de 

c:-i~j,;1v. 

desgaste ae aqu~l y escr1b1ó vari~s guiones para tos distintos 

estudios da la r&pYblicas intaricre5 y tuvo t1empo p3r~ diriq1r 

Po~~nza de 102 Enamorados <Vlyubloonye-1q741, una historia 

visualmente atractiv~ acerca de dos "tipii:os" enanorados 

so"iéticos y feli:rnente rec:oncil!adov. 111tJemplo. 

aut.~ntico del bien pulido con~orm1sirio d'E!' los setenta .. 
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LAS CHffAS CONDENADAS 

~ueron Alcv y Naurnov quienes llevaron al cine una ~rotesca 

presentación de la realidad, por primera ve~ desde los ~ños de la 

vanQuard1a de los veinte. Su versión filmica de la obra de 

Dcst.:>!evs;...y. Un Asunto=: Desgraciado (Skevern1y anekdot-1Qb5>, 

mostraba el mundo del despotismo burocrltico. de la adulacion. de 

cpr~sión y degr~~ación del hombre. Des~u~s de la muerte de 

Sta!1n, Dostoiavs~y volviO ser tolarado y utili~ado como 

·i!lemento de aut."Janlo\19is pe,. los cineastas sovi~ticos pero nadie 

! 12.;,~ ta:i leJoS como Alov y Naumov. El resultado: ot.r.a cinta m.!s 

oruhtbtda por la ce"sura. 

Despu~s d~ e.;;ta experie:-.cia. A¡o.: y ~·•.iur.10...- se .::nfocaron a la 

h!stor1a ce la r~valución, basando su trabajo la obra 

e<-CRn~urad? de M.A, Bulgakov. El Vuelo CFeQ\, cinta en dos 

partes que no fue terminada sino hasta 1970. 

Las cintas condenadas incluyeron el tr~bajo de Mikhail 

Kalik. O~spués del f>.:ito de Hombre Sigue al sol, Kalik reali:::ó 

Ad~ós Chicos <Do svidanya, ~alchiki-1966). Basada en un popular 

cuento para niños, l• cinta mostraba con agudQ ironía la forma en 

que los fal!los y superficiales "jóvenes héroes" eran educados. 

Sólo despu•s de muchos trabajos fue limitadamente di~tribuida y 

nunca fue e~hibida en el extranjero. En lo~ ª"ºs siguien~es, 

Kalik realizó Pára Amar <Lyubit-1969>, y a principios de los 

setenta Rftligró de la Unidn Soviética. 
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T·=•nó otros c1r.co años 

sique'lt.e cinta. Sclarts. (1q711, trabaje de c1enc1d ficción 

acerca de los i1...1turos viajes al esp.:_ic10. i...os lar.;¡os •~os dr> 

luc~~s por Anor~i Rublev pare~teron aQotarlo y su ~nt.antc de 

mostrar el prasen~e través de ~ •.• un arte f~ntdsti:::o, 

mayor r::ci::iricc1m-:..:>rta. Stn embargo, est~ cinta c:ot"st1t.uyi:;o un 

trabajo en el que, una mAs. las ref\e'Cicnes del autor acere~ 

de la vida el :;entido de la investiQación cientiftca 

repre15entari avance claro par3 esa ~poca de sorpresas ~ 

tJesc:oncierto ante el .;utu,.-i:i O"! 10'2 vi !!Jes espacial e::¡. 

s~tos ser. s~¡o alqun~s eje~plos de co~o resuond10 el 

pe,..s·:tna:e'i. ;-tu:::tios de este=> esfu<:!r=c-; +i.1er.:;ri .::or.•""'.A:J'.jü;; e·, el 

pe1·iodo anterior y re.;r.li:::ados ~n ésta. Er.:s aste un ::>e··i.odo en e~ 

cual e)(istia la v¡talidad de la "er~ Khruschev" pero que 

SE>(lui.a 11e.oo de -=sperari::as ven el Q1Je parec:ia que aUn valiill la 

pena intentarlo. Sin embargo, muchos esfuer::os no llegaren 

siquiera a los estudios l-JOI'" no decir a las pa.ntalla:a. 

LA HISTORIA1 MONUMENTAL V ORDINARIA 

El apoyo ofici~l fue otorqado a las cintas monu~entales 

las que, gastando cantidad&• también monumentalRs de dinero. •e 

llevo a la pantalla a los clásicos rusos o incidentes de la 

historia ru§¡a de ac:uerdo al ousto oficial. En Rl primar lugar de 

este tipo de cintas, está La Guerra y Le Pa; <Voyna 

mir-1qbS-b7l, en :uatro partes, y Watarl oo. ( 1970), ambas basadas. 
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en Tolsto1 y d1ri91das por Sergei Bondarchuk. Ta.n.bi~ll la historia 

en cinco partes del papel de· Unión Soviética la Se~und.a 

Guer~a, Libe~ación <Osvobo:hdenie-1967-71), de Yuri O:erov. 

Bondar:~uk encontró inspiración el t.:. po de 

~~~eroroducc:icne~ y contó para ello m~s d1r.ero que 

remi ni scenci :is de los "docu,.'lerital es '31rt.i st 1 cas". Los encuentros 

heroicos oficiales del e1ército y las batallas giqantescas 

~~an car~cte,..!st1cos de estas c1nt~s. El tr~baJa de Bondarchul. 

n~ ü:::>st,ante, 11erace crédito v tier.d m-!-rit·:>S,;. su n1ve!. no as.i la 

re.;l lzaciC.n de O<:SJr·~v que tatalmer.te pan+letaria. Cua~~o 

aondarchuk reali::~ otra s1..1per;:>roducc:ión. Elloo:; :uctiaro~l~ 

;:.atri oi \Or·i sra:::ha! l :i rodinu-1~74>. r-=sult.ó tar. 1nCll~ qu.g 

.i:quno; la inter-pret.;.,-on como ura. protes;:a indire.:c,;. contra el 

r-et.r:rrio al gust.o de "El :;:spectador único". 

Otros cintas f"ltstóricas son Cor~:=·1n de un.:\ Madre C3erdse 

de 1 a madre de 

Le~in así como La Devoción de una Madre (Vernost materi-1q67>, 

con igual tema y a la cual si9uió Nade;hd.a, (1973>, retrato de la 

esposa de Lenin. Tambien está el intento de humant~ar a Lenin. 

Le~in en Polonia (Lenin v Polshe-1965>, dirigida por Yutkevich y 

la última cinta de Kalato~ov, La Tienda Roja <Krasnaya 

palatka-1969>. Tc:haikovsky, (1970J' fue una ce-producción 

internacional (~arner Bros., E.U.> dirigida por I~or Talankin. 

Stanislav Rooetotski reali::d H ~,,a_,.s_,.t,,_a-'e._l.___,L.,.u.,_n"'e"'s C Do;: h i ven do 

ponedelnika-1968>, critica social basada en una guión de Geargi 
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Pol onsf<:y a.cerca de 1 os prob l e.~~s en escue¡..'\ sec:tJnd.a,.i~- Esta 

cinta repr¿sentó ~l 1Ut1mo intvntc de •.ma critica que n.:i 

Los t<=-·nas h1st~r1cos d1e-.--;,n lu·~a,.... al sur~l•l'ient.o de ,;uevos 

o:r·eet::res. e~tre l~s i:::iue sc::.res.;le G~eb Par.f:.lo'" ('"l.1.;·:,.7:, ou1o;.r. 

h1zc debut con 1 l cinta Si.n Cam;n-, Ent-:? e: Fueg:: (V o,1ne 

br-oc.a n.,..et-1968), Quiz.a no nav me.: ar '?J·;]mDl·:> de la infll'enclri deo 

Andrei ~ublev y del Cdm:no que el SG~1~t1co oudc naber 

seo;u1do. El persona!'? de! actor E ... qer.1 Ye.-t.ushenl-'o representa 

";(9r Juana. de Arco. \nti:.1t.:i dar- sent1dc a s1.1 -... 1aa. 

lObykno...,enn~i T ashi -5rr1- l Q65J • de M1 kh.a.il Ro1:1m. Uti ll.:: ando .lid tar- 1 :i l 

de l.;,s archivos Ti lmtc:os alem~nes, Ro:nrn real :.=6 s.u te~tdftlent·:l 

f1lcs~fico en la pantalla. El v~e;o d1rect~r que tres ª"º5 ~~tes 

rene·;¡O de la m~1ycría de SU!a prcpia5 cint;.s. ff"'Gí"lt.C! a suso .-.iumnas., 

insistió en un come~tario perBonal a=erca del mundo Gue le toco 

vivir. La cinta intentaba ser una pr1m~ra parte del comc~t~rio d~ 

Romm acerca del culto a la personalidad y prete~d1a demostr~r 

que el fascismo no sólo e5 la guerra y el terrorismo sino también 

al adoctrinamiento diario, la propaqandn. los desfiles y la 

manipulación del hombre para reducirlo titer~ en las m~nos 

de un Estado totalitario. Hasta muerte en 1q72, Romm 

p~rmaneció con esta ldea fija y y~ no realizó cint•~ de ficc1ón. 
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L~s adaptacioí'es de los cl~s1cos í'O se limitaron a ChéJov, 

Totstoi o Turgenl!v. De c•JalQuier- forma, poc:a.s adrpt.acioí'es 

ad<iptac1ón de ~ 

k".¡r<!!r.1ri~, {1Qó71. :>e IT'ayor inter~s r-=sult= Los He..-.-n,;nc:; l(a,r-ama;o.-

.,t.t.?nc~~n sólo 

J.;'•Jl: d::hancv. 

por los do~ actore~ 

la •ctuacidn de su t~mb1én dir~c~or Le~ 

L.;. 1jri1.:,;1 adaptación autól"'c;ma d~ c!.á::;ic:J en .;:ste pi;ricdo, fue 

t"·!.cin~o ·.¡ f"\egro. de uro rie los ma>?stroo::; 1 i tuanos, Jonas Gri tsius. 

J~í co~c un es~il~ narr~t!~c bru~al y ~ra ~s~il1:~ci6~ ~i3t6r1c~ 

ClL•e pcinia l~ paráb\Jla de ShakeSi!)o:c.re al di.:i. Esta pelicula 

3cerca ce la re~lidad sovi~tica. post-stalínista, oue comQn:ó co~ 

et retrato de un hombre en lucha contra el cinismo Que le rodea 

tDon Cuiiotel y continuó con la tragedia de un int~lectual en 

buscd de la verdad y p~r• quien teda la Tierra es una prisión 
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REALISMO ?EDAGOGICO 

Todos los esfuerzos ocr reempia::ar- la ::::ieo~gogi.J del cine asi 

C::>J'l\O el ,.-eal i sm-:i soci -ali. sta por un test1moni'-' indtv1du.r;l 

fracasa,.-on. El nue~o realismo pedagogico er~ más complQjo. ~o 

estAt! e~ .,. menos esquemático en 'SlJ estrucb.1r-a Qf""·Jurnental )' en la 

dimans1~n de sus perscnajes. 

El mAs intere,ante eHponente de aste género es el director 

de Pre~jden~Q. Al~~~i Sait1ko~. qu1~n realizó cu~tro c1nt~s c~si 

se·~ui~as: ~e \as Mµieras CSao..,..e tsar::;tvo-tº67) ~ :tc~r.:.a. de 

l;. vida de i.as m•Jjerws dL1ra.nt.;:; la oc.ipaciér. na::q ~~~!'.::. 

tO!rektor-1~6~:, retrato del prJ;11er dire-:::tor d~ l~~ f~b,...ic:a Ct

.tutomóvi tes 5avi éti;:os, rnarcada !lOf"" l.::is hec:hcs •:lcurrido:.; d•J.r•"'tE-

filma..::i,jn • Co.nc:luida la 1t1!.lerte de! 

<S1bir-ya.::hka-1'T71' • cuyo pers_,r,,aje C:.i!ntr""~l ar.a la 

ho!.bitarite je un J.:oljósJ y, por último, No Hav Rellt""eSQ <Vozvrat.:. 

ny~t-~q73), ubicAda en ~l rio Don durante y despu~s del~ 

Querra. y QUe .ab.:tr"Ca un peri otjo de 21) a'Oas. UH pr~c;iones 

asta tal.es fuer"'on suavizando su ac:t¡ tud y paster1ormgnt:.e i::•vó 

victima de la riQide: post-1968. 

Par su par"'t9, Marlen Khut$iev mantuvo su posición c:ritica y 

re~li:ó Lluvia de Julia <Yulskiy do~hd-1965>, en la que criticaba 

la generación qua entonces se encontraba alrededor de los treinta 

a~os, su su~iciencia, ~u tnswnsibi1idad y su cinismo, y concluia 

con una extraña visión de la bre~ha qenerac:tonal entra padres e 

hijos. Sin duda, constituye una lógica c:ontinuac::i~n de Te,,qg 
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Veinte ~"os. For esto mismo, su si~u1ente producci~n na fue 

realizada sino hasta 1970, cuañdo, trabajando para la T.V. donde 

encentró maye.res l 1 b~r"tades. dirigi o Fue en el Mes de Hayo fByl 

m~si•ts ma1l, ubicada en la Alemani~ de 19~5. 

camaró~rafo de Yhutsiev 1 Pavel Tcdorovskv. corrió con 

peor o¡¡1Jerte. E1l 1965 obtuvo ~xito intarnacicna! con su cinta 

debut Fide:ictao CViernostJ, basada en historla de B. 

Okud::haV"a. Su siguiente cint:. !;l Indio En1gmát1co 

.(F'o:.-usnik-1968> 1 con clara influencia de Ber-gman, fue victima, er. 

esos años de crisis, de la guillotina de los censores. 

OGS MUNDOS1 EL FUR~L Y EL URBANO 

A med:ado~ de los sesentas~ rea!~zaron varias cintas que 

intentaban mostrar, con distintos grados de é>e1 to. las 

di+ i ct.tl tades de la C·~muni caci dn hur.iana en 1 a estruc:tura de 1 a 

vida urb~na moderna~ que no se estabilizó en la Unión Soviético 

~ast~ los sesent~. El esfuerzo más i~t2resante en este sentido 

fue~ <Krilya-1966) 1 da Lari5sa Shepitko en'ª qua establecia 

la vida de una mujer piloto que no puede seguir viviendo de sus 

recuerdos y tampoco consigue adaptarse a la vida cotidiana. M~s 

eKitosa a•ln fue la soiguient• cinta de Shapitko, ~ <Ty i 

retrato de un hombre que esfuer~o desesperado 

por racobrar su identidad, huye de la ciudad hacia los 

alrededores nat~rales de Siberia. Resulta significante esta cinta 

por su empe"o en moverse de un estricto realismo descriptivo a 

una distinta interpretación de la realidad. Los tiempos no eran 

~avorables para este tipo de interpretación. Un esfuerzo m~s de 
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Sh-epitko fue el mecaci'ftetr.aje El Hogar de 1'°' e1J?C':,..icidoG_ tRod1na 

electrchestva>, basado an una novela de A. Platcnov, pero al 

igual que su anterior trabajo fue conqelad·~· La. director.'l, 

pio~era en este puesto, muriO a los 39 años en 1Q7~. 

A d1ferenc1a de SMepit~o, V,;,ss¡l1 Shuksh1n en+cco su tf"'\ter~~ 

hacia el ,-r-.unco rur.:ol. El era Lino de los mas pe:--sist-antes 

luchadores pcr- e¡ derecho 31 hablar de la r-eal1dad. Tu"o el ccraJe 

suficie~te pa~a mcstrar la pantalla al verdadero mu~hi~ 

Herrr,anc rvas:- syr, 

lyudi-1Q71), fueron graf"'\des ~,~itos. Su IT"ayor .!x~to lo cbtl\VO co1l 

El Arbol de la~ !='·oia5 &olas de Níe.•i1 W.al1n.:. kr¡¡sr.ava-19-:0"ll, 

silenciQsa scvi~tica oue sost1en~ que la vida eG la ciudad es 

vol '.'er- a la~ 

raíces dti lo et¡c¿¡/flenta pura pr::::>vo.nc::i•. 

Mark O=erpan, c:;.rnarOgra"-o y después director, tamb1·~:i ceritr~ 

su atención en \a vid.:i de la. cLidad. 5'.J primera cinta es ~ 

Di as de Victo,.. Chernysney CTri dnya Vyktora Cherni-:;.heva-1968> ~ 

basada en un guiór. de Vevgeni GriQoriQv acerca de un jovan 

trAbajador sovi~tico y su vida cotidi3na. 

La dificultad de encontrar una interpretdcíón da l~ vida 

real era el llnico problema que enfrentaba el cine goviftico. 

Las Qeneraciones media y Joven carQaban •l peso d& lA~ 

convenciones realistas cianonizadas por la VGIK. Esto era reill a•)n 

cuando wl estatal Comité paril la Cinematografía estableció un• 



11 s 

nueva carrera de dos añc~ da "Curses av~n~~dos para guionis~as y 

directores", diri1Jidos a aquel los que habiiiln alcan::ado cierto 

~rado de importancia en otros ca~pcs come la literatur~. pintur~ 

o t1ctuación. La convención realismo dascript1vo. 

ocasionalmente transgred1de en nom~re de la n2ces1dad de 

est1l1:::ar e: oa<Sa,;.':I, h.:.bia .arraiqadc duran:e muchos ~<;os a los 

d1rect~res y guioni~ta5 a un solo punto de v1st~ de la realidad. 

Es~a misma convención destruyo cualquier intento de romper el 

circulo ·.¡ic:ioso de rehacer los mismos te.T•as un¿¡ y otra ve~. 

Esto 1narca el debut de Ar.drc1 Sm:rncv c::Jn :.~ cinta bi\ 

E·¿taci.'ir"' Eoie\oru:;,a t8y-:!!on.isskiy vok.za!-1q7fi), intento e: 

•s!:.i1o de Khutsiev. d.: narrar" \._'\:;:vidas de los ~.!roes dürante la 

Guber-ko, Ur. ~~ld~~o Vo!v:~ del ~r~nte <Fr!she: sold.:1t 

"ront.11-19:-1>. ~a Mc;,..,ó;oqo <Hcnolcq-tcn:.1, de- YF.- ... •JF.!...,1 111·.,..a 1 

Averba:Ch. 

Er"tr-e : es di rec: tores Q:Je i .-ii e: i aron su c:.lrrer a en los sesenta 

pero que permanecieron bajo la sombra de los menc:ion•dos arriba, 

est~ Pavel Lubi~ov cuya~ cint~s. an su mayoría, tenían como 

personaje central a mujeres. Su trabajo mas relevante fue ~ 

~ <Zhenshchini-196ál, historia acerca de una c:on~ervadora 

tnadrir bolcheviaue, gu hijo y su nuer.a. El mas talentoso fue 

Ale)(ander Mitta, director de Mi Amigo ~olka <Drug moy 

Kolka-lq61l, quien se refugió realizando cintas para y ac:erc:a de 

jóvenes. Hitta consiguió reconocimiento por su colaboración con 

el escritor de teatro Alexander Volodin para reali~ar la cinta 

Abre la Pyerta Cuando Suene la Carnp~na <Zvoni at, otkr"oyte 
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dver-19661. Esta cinta e~a un a~udo comentario ~cerca de la 

brecha generacional y, como todas las clntas con este tema, tenia 

claras connotaciones politicas. Bril1~. Bri?la mi Estreli~ <Go,...l, 

gcri moya zvezda-1971), era una traqico~edia acerca de la ~ida de 

artista dura."lte la r<:voluc1ón y consequia un nivel de libertad 

de e:rpresión raro pal"a la ~poca. El Ult~mc de estos a:..re.:~ares es 

'Jladi."flir Fo:tin, cuv°" Virne'1a, <196ql, es un~ rehat;ilit<"Ci.ón de la 

n.:Jvela de LY"di°" S~if1Jllina. inclLlida en la lista negra ciur¿1.nte 

las purgas stal1nistas. 



CAPtTL.:LO 5 

1968-!974 

Oe5pu~s de 1968, s1~ ilus1ones de cambies pró~imosp la 

ooos1ción dectdiá formar, daspu~s de r-ev1sar varias opciones, un 

movimiento por los derechas humanes. Este era el ónice y mds 

import~nta objstivo común da las disti"tas corrientes opositorü~ 

sarí.i!I la mejof"" manera de co1'le5iona.- s 1.1s asoiraciones. Este 

.ncvtlTUento est3'b~ c:cnst.i.tuído pcr una gran variedad de grupos 

c~~ndestinos que eran so~etidos por e! Estddo al tratjmi&r.tc 

c.l"JnGc.ido: a! aoco t1.empo de aparec~r.. sus miembros estaban en 

c~r~2les. campo~ de con~entraci.6n o clínicas ~siqui~tricas. Sin 

etnta.rqc, SL\ luq,;:...- f!r"& tomad':> por otros. lo qu~ m.;ntenia i:on v1da 

est~ mov1.mient~. Las represalias contra todo opc.si.tor llRyaoar a 

todos los niv~la$ y cubri&n todos los m~t1c~s. Escritores, 

cien ti fices, obraras, nacionalistas, estudiantes, c1neastas~ 

periodistas, todo aquel que hubiera ewpresado su inconformidad 

:-ecibiO desde una amonestación hasta condenas a trabajos 

forzado.;, pasando con mas lre~uencia por la. represión 

psiquiátrica. ~a diversidad de las víctima~ mo~traba tamDi~n el 

amplio espectro Que ya abarcaba la oposicíón y el por qu~ la KGB 

tenia tantas diftcultade~ en controlarla. 

El circulo vicioso del reAlismo descriptivo se mantuvo 

intacto •On en otros g'neros como la comedía, 1• •ventura y el 

suspenso. El intento de Etem Klimov dft realizar una ~'tir~ con 

9ienvenido tuvo sólo una secuela en Ave"tur~s de un Dentista 
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<Pokhozhdeniya zubnogo vracha-1967). Tiempo después, Kltmov fllmó 

una cinta mitad actuada y mitad documental ace,..ca de la hi•stor la 

de los 0Pportes, de;>ortes. dept.Jrt~s C1971), su mAs grande ex>.to 

hasta entonces. En 1975 d1ri~ió Agonia CHgoniya), cinta acgrca 

de Rasputín y en la Que desarrollaba cuadro acerca de una 

débil y cor.-upta clase dominan~e inc:.ipaz de prevenir o praver lo 

que se .forj.aba a su i'lrededor'. En un tono mitad real y mitad 

onírico, en blanco y ne~ro con la ficción en color, constituyó un 

ataque simbólico al Estado soviét1co y sus representantes; fue 

j.nmediata.menta enlatada y c:atalog;:i;da como "inútil", h.:\sta que en 

1980 fu"! Qxl"'.1b1da. Hoy !Jn dia. esta cinta es considerada c!il.vl!!' 

dentro ~e~ nuevo cine sovi~tico. 

~ pe~~r de la~ limitaciones, Eld~r R~~:anov consiguió llev~r 

al cine un grado casi inconcebible de auto-irania y obtuvo qra~ 

~Hito con CLa:jado C·-:Jn el ~uto !Ber2q1s avtomobili.ya-lqb6~. un,,. 

historia de un ladrón de «ut~s ftlantróoicc. Otro éxito de este 

género de comQd1a irónica fue diriqido por Ganri~h Gabay 

<n.19=3), Lebed~v ccntr-a Lebede\,I <Lebedev orotiv Lebedov-lq66), 

retrato de un anti-héroe irresoluto y titub~ante. A principios de 

los setenta, Gab•Y siguió a Kalik en el exilio. 

Entre las cintas de suspenso Que cau•~ron interés est~ una 

producción de espionaje en el llamado astilo documental, titul.ada 

Temoorada Muerta (M~rtviy sezon-1968), dirigida por Savva Kulish 

a inspirada en la historia de Rudoph Abel, el f.amoso •spta 

~oviético en los Estado5 Unidos. 
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En et g~nero de aventuras, el director Vladim1r Motyl 

reali'ó varias cintas poco usuales. En 1967 dirigió una versión 

de la popular historia del autor y cantante Bulat Okud~hava, Lvto 

por un CaQallero t¡heni~. Zheniech~a i katus~al, acerca de un 

joven romanticc en el frente de bata!la. Su mayor é><ito ft..1e fu21 

~!~ncc del D~siertc <Beloye solntse pustyni-1969,, la primer~ 

cinta en l,;, Q'.le la gue!'"'rta civil 1 esta ve: en Asia central, fue 

u~ili:ada sól~ como ~scenar10 par~ el montaje de una reproducciOn 

~Lal de ~a copia italian• del original western americano. El 

r~~ult•do @ra ~UY previsible. 

Los cine~stas encontraron mayor QSPac10 para tr~bajar con 

tamáticas d!rlgldas al pOblico infantil Que al público adulto. 

lyubil-l9ó7l, 

inter:-iacioral 

dr:! 11.v.a Fraz. que obtuvo rac:onoc\•Tll'?ntv 

iOh. esa Nasti"'' (Qkh, i.:zh et.a Nasti~-tG'72), 

diriqida por Georgi Pob~donostsev, 

En el área de cintao; de animación. al igual que en 

Chec~slovaquia, Yugoslavia y Rumania, había mayor libertad para 

trabajar. Rolan Bykov <n.19~0) se desarrolló en este gtnero hasta 

convertirse en una figura gignificante del cine 9ovi•tico. Con 

iCuidado. una Tortuoa! <Vnimanie, cherepa~ha-19701 Y Telegrarn~ 

<Telegramma-1973) 1 reali2ó cintas de adultos acerca de jóvenes 

que le reportaron raconocimiento internacional. 
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~ac1a fi.nale~ de les cincuenta y orinciptos de los sesenta. 

el cine sc .. ·1ét1co recibió l"'tS¡:araci~r. Ce todas l.;.s re:)iones. Sin 

ernoar90, el for=adc ~antenim1ento del st3tu ~uo. evitando toda 

ce:ntr-over .;;i. .:o 1• debate sin ninguna búsqued~ n1 avance, se 

conv1rt:~ e:" l.i rei;~-:. del .:ueqa des;:iués de 1969. El uso dí: i.:i 

11te.""¿.t•...1r.:. .• :•":'.porL:m-:.e fuer'\t.a de 1nso1rac1on. iue t..:.mb1t-.-: 

limitado, Lo::; e<;cri ter es logr;ircn manten a- c1 arta autonomi a. aún 

·con el r!esyo del ost.rac:¡smo y la pe.-s.;oci.1ci 6n, pero su trabc.Jr:: 

cii pesar de esto, el c1ne era y~ un a,.-te maduro aun~ue a:'.an 

m~y dependiente del E~tado. Habia adQu1r1do fuer~a tecnolóQ1ca. 

un lenguaje propio, ~xperiencia y popularidad, y se dio a la 

búsqueda de sus propios caminos e impulsos. Gradudlmente fue 

encontrando gran r1que~a las tradicioneg ~tn1cas de las 

naciones no rusas Que 1nte~ran l~ U. R. S. S •• folclor. 

leyendas, historia, li~eratura y arte. Estos elementos trajeron 

frescura y enriQuecimiento al lenguaJe c1namatográfico y en más 

de una ocasión lo sacaron del circulo vicioso de las convanciones 

del realismo socialista. Ya no era la cuestión fil~ar en las 
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rep..:ablic:as y re·~r.as.ar a Moscú; un.;. auténtica c:ult!..1r-a filmica 

habi3 eme~gido, natural y autonom~ y, sobre tod~. real y 

Los imP'Jlsos sociales y politic:os oue surgieron a principios 

de los 5esent.;. y cue fueron aplastados en el c:en':ro, ,;:mc:ontr"""a,..on 

lac; rep•Jol1cas. La caceri-a de bruJas por 

"t'le<""e:ia" nac1onal1st~ ·..roivi1 a aoarecs,.. a cuadro y a principios 

de los setant?c, Hosc·.i reestablec:1ó la pr"ác:t1ca de la necesaria 

aprobación de guio~as, rescindida a fines de los c:i~cue~ta. 

Ur,i,:m So.,,·.é-t1c.;i habi~n S>do siempre. por regla, traduc1d.o<s a.l 

r·.;r;.:. ::u~r:.dc ~r"an e~hibld.J<; -fuera de la rep·'.ibl 1C3. productora y er. 

el e~tran1aro. Los disti~tos intentes por terminar con esta 

~ráct1c:~ se ~ncontraron, por regla, con el T~~caso. Por esto, el 

p(.1blic:::i ~r:ov1i-t1co y extranjel"'".:J se enft"'"entó siempre con versionas 

doblad?s de estas cintas y generalmente se conoce sólo el ti~ulo 

de ell~s en ruso. 

UCRANIA 

Cuando el póblico presenció la cinta de Paradzhanov Sombras 

dgl Pasado. con su catarat~ de colores y de imágenes ortodoxas, 

la atención se centraba en el nombre del fot09rafo de esta cinta. 

"El surrealista de Zaporozhye" como le conoció a Vuri llyenko 

Cn.1936>, pronto llegó a la silla del director, confirmando el 

hecho de que el genio lírico de Ucrania y la herencia fílmica de 

Oovzhen~c seguían con vida. En 1q67, Ilyenko realizó su primera 



126 

cinta, En Visperas del dia de Iv;:iin Kupala CNoc:h. nakanune Ivana 

Kupaly>, basada en una historia· del mismo nombre de Gogcl.·La 

imagineria visual de esta cinta volvió a aparecer, alternando con 

un surrealismo brutal, en su segunda realización, Ave Blanca con 

una Pinta Negra <Belaya ptitsa s chernoy otmetinoy-1971>, acerca 

de los eventos Bukovina durante y después de la guerra. 

Visualmente representó un avance pero su interpr.etaciOn era fiel 

a la linea oficial. Un año más t·arde dirigió una costosa 

coproducción con Yugoslavia, A pesar de Todo <Naperekor 

·Vsemu-1972>, inspirada en la vida del héroe montenegrino del 

siglo XVIII, Petar Negosh, y en la que reflejaba la influencia de 

la escuela de Paradzhanov. 

En 1968 Paradzhanov re~resó a Armenia para continuar con sus 

esfuerzos de romper con la convención narrativa fílmica al tratar 

de hablar sólo en lenguaje visual, algo olvidado o~sde la 

vanouardia de los veinte. Basada en una hi:;c..:..-¡a del poeta 

armenio Sarutin Saydyan, la cinta El ca¡or de la Granada tSayat 

Nova, también conocida como Tsvet granata-1968> fue acusada de 

formalismo y otros pecudos y se encontró con la misma suerte de 

AndrRi Rublev. Reeditada en 1971 por·S. Vutkevitch, fue &Mhibida 

en la Unión Sovi~tica en lq71 pero con una distribución limitada. 

Para alounos el mAs grande cineasta ruso vivo, Paradzhanov 

c:;,.-.enzo varios proyectos durante los siguientes años pero todos 

fracas..,ron. Al ·comienzo de 1974, después de firmar un apasioncido 

documento dirigido al Comité Central en MoscU acerca de la 

situación del cine en general y la suya en particular, 

Paradzhanov fue arrestado bajo cargos sin relación con su trabajo 

y sentenciado a seis años de pr1sión. 
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Leordd Osyk.;. también buscó SLI insptl"""ación en }<'!. nüturale;:a, 

leyendas y trC1d1.::ion de Ucrania y reali'ló C-•J~.EJ~dra 

CKamenniy krest-lq6s~. basada en el c:l~sic:o ucraniano Ivan Franka 

y en 1971 confirmó 

histórica region~l. 

Entre otros 

capacidades con Zal.!ha,.. Ele-kut, una 12y~nda 

directores ucranianos notables est.! el 

e.-< peri mentado Vi ktor Ivchenko cuien fi lirio una adaptac:i .)n da 

rolstoi acerca de una victima inocente de l~ guerra civil, Vtbor~ 

<Gad1uka-lº6á> y Ar""tur Woytec:ki 1 quier. r~ali;:ó A c~USO'\ del mñ: 

b.!:IJ!!..Q!: (Sk:.iki l""ad~-1968> y La !:C1rnp~r:·..=. ir.-onka-197C::•. 

MOLDAvlA 

E,, Mol da vi.a se 11 evó a i::abo desarrollo simi~4r al d~ 

Ucrat"'ia. De los estudios de esta rep•'.1.blica emarqió Kalik en "iJ 

corta pero significativa carrera. Tambi~n lo hizo Vad1m D~rbenev, 

quien fue camarógrafo da Kalik en la m,syoria de s•Js cintas, y 

cuya primer-a r-ealiza~ión fue Via!e en Abril <Puteshestviy& v 

aprel-1963>. Dos años después dirigió El U!timg mes de Ot9.ff2 

CPosli::?dniy mesiats oseni) 1 cinta acerca de los conflictos, 

decgpciones y sueños de los anci<1nos pero que sobr~ todr't e"l un· 

fresc:o-homenaje a la 9Emte de su tierra natal. Vic:tor GazJiu. 

guionista da Kalik, realizó su debut c:on la c:il"!ta Diez invierno1. 

Un verang CDesyat zim odno letc-1969), seouida de E>1olosiOn de 

bomba de tiempo (V:ryv zamedenogo det.stvya-1971> y liL.U.11..1...m.. 

t!ill.!:!.k. <Posledniy haiduk-1973>. 
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L~ fioura mas relevante ael cine ~oldavo d~ f1n~les de los 

Despu~s de su debut, la cinta 

un~ c1~t~ casi etnográfica acer~~ de la Yida de los pastores e~ 

las mcnta~~s de Moldavia, 1ns~ir~da Pushkin, ~os Claros Rg1cs 

\ .... rasny~ Pclyany-1Q~6>. Est.::? relativo ~-.:ito fue se·~u1c::o de '=._o:a 

L'='·.•<:.,:wioc; CLeut<irt-197-:>, c1nta conce.:::>idc. .::o.no un pol?rna mus1ca! 

vr:ibr··::oi ~.;, "1~a de los mi.Js:cos i~iner~ntes de l""oldavi3 llamodcs 

Leut..-..riQS. 

LITUi::.NIA 

la a1Jari::ión r,,ds scror~siva de una industr;.a 

r:inemal:.oi;ráf1:::.;t fue l:O'! ae L1t1..1.;,r-.:,;., la cu.:t.l sentó sus bC'So?S en 

na t-adi=i~r. +il.Tli•:.a sólida, nacionalista y artistic:<Jmente 

madur¿i,. L~s p..-im"!.-3s c1ntas lo':.'...!3.nas, El Sol9ac1to Lttu.:ir-v_·~· 

Of'tte y t·:melts, datan de 19::::1)-!9:'.l pero el raconccimient:i 

internacional de camar6qrafcs lituanos como A. Ra.chunas 

m~estros de teatro c~mo I. Valchkus es incluso anterior. Nutridos 

de esta tradición aparecieron cana~ógrafos y cintas poco 

convencionales en los sesenta. Vitautas Zhala:.evichius continuó 

~iendo la fiQura central y en 1q66 realizó la exitosa Nadie 

Oueria Morir <N1kto nye chotiel umirat>, donde la situación 

e~istente al tiempo de la ane~ión de Lituania por la URSS, 

interpretada de acuerdo a la linea o~icial, s1rve de es=enario 

para la realiZación de una cinta de acción con todos los 

elementos del western americano. Su cinta para T.V. La verdad 

completa aeerca de Colón <Vsya pravda o Kolumbe-1971), realizada 

en Am~rica Latina, es una densa visión acerca del nacimiento de 
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les m1to'3 tns-:.:;ricos. Zhalake·,,1chius regresó ,;o l..e-tino,;.1.éri·.:a p~r3. 

filmar <Eta 

slovo-svobod~-1Q7~: pero el intento de recraar 

'3l.;1dkOYi.? 

guP.rri 11 a 

urbana latinoamericana de acuerdo al punto de vista ~ovi~tic~ 

resultó un fr;;caso ~r~istico. 

Ar•.Jn"1os Jebru;i3s obtuvo sF?ndos ~:i:. tos 

acercd del mundo de much.:.r:ha adolesr:-~;ite. L;; N¡ ¡;<.\ ·1 el Ec.:i 

(0evushka ekho-19651 y La Her~os¿:i N~ ¡;,, <Gr.;>::huol .:?-196G'l • 

. Alg1rdas ~raminas. riotable camarQqr3To ~· ei. mejor re::i,...esen-:ante 

de la tr.:idt e i ·~n de Gri ts' us. Mots,..us. p¿ct-, i ure v Tomas;- e~n e:.:. '·J-l 

o~ogda bvl mal en~ in-~<i69) uncl h15toria -=~l primer :1.mor- y la 

confei;;il\n CMa.l1?nkaya ispoved-!97":1. secuela i.,direc•.a di? 

ant¿r1or cinta, es un dramñ acerca de los pr~blemas ce crecer. 

La desilusión, la pena, la me:ancclia y la inseguridad son 

el sellos del cine lituano de esos año~. Ray~ondas Vabal~s 

confirma esto con su trayectcria. Después de realizar varids 

cintas acerca del pasado, por ejemplo Escalera al ctela CLesnitsd 

v nebo-1966>, dirigió Jutio. el cgmienza del verano (Vul nachalo 

leta-19áQ), cinta llena de estas emociones, acerca de la vida d• 

una joven actriz en busca de un lugar en la vida. En 1972 Vabalas 
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conch1yó l.a cinta en des episodios P!ed,..a sob.r~ pi.,.-1r-.¿¡, (Kame-n n.a 

~~m~n-1971), cuyo te~a central eral~ e~plor~ción de la violencia 

y el peder. 

En 1970 o~ro cineasta lituano, Alman~cs Gr1k1avicius, hizo 

su debut indeoendi~nte con l• cinta A~e Vi~a <O~ budet ~hizn,, 

l.Ht'iadai en un anti~•,10 qui ón di? Znalaka ... ·ic:h1us acerc:a c4el pasa.do. 

Es1:.a cint~ ne cu11pl i·l con las e'.(per.t<itivas cuJ? su anterior 

trab~JO l~vantó. 

,..ealizada eri col.abora.ciOn con Algi,..da~ D•ws.a. qui: es una visión 

p~~~rámic~ de las cues~tones sociales má'S á~car~; en ~¡~u~n1a- l~ 

nc:•..ipación n.a;::t. 1-?o oc•Jpac:ión scvi~tic:a. lc.s c~<"lOOs i;m Si~¿r1;<l. ~l 

-aqr.:!so de lo5 p,-i.:;i.:;,nerc;,. de estos c"'mco'S- r t.r""d'-'~S del ;lrisma 

de "'l"1as ¿>irru111ad.as. El sí.1.,,bolo de uno~ hel"'"manos 9e1T1e1os. cuyo 

p.-dre ~i~n-z t-lrr.o:én un 9emelo al iguC'l que su abuelo. '5e 

conv1e,..':I! t,~•o la c~rn,;i,ra de T'=lrn.as:ewic:: en ;...r-.-s. ;r.~t:OfC"ra Cel 

destino divic:ido del pueblo lituano, temática nada c::onv"'='nCi'lnal 

par~ su •poca. 

GEORG!A 

En esta repúblic~, tal vez m~s que an cualquiera otr~ de law 

que co.nponen la Unión Soviética, al t.a.let'\to y la d1.sposic:ión para 

el ci"e nan florecido con espvcial constancia. Uno oe estos 

talentos, Georgi Oa.nelia, quien trabajó al principio en Moscú, 

ccntjnuó su carrerA con una s.itira que 

desaprobación estatal, El Treinta v tre1 CTridsat tretiy-1965>, 

acerca .4e un ha&bre a quien le crece un 33avo. diente. Esta 
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sátira se dirigí~ hacia el proceso ~ través del cuai les medios 

fabrican h~roes por m~ritos qu~·nada tienen que ver con su valor 

como humanos. Predec1blement~. fue prvl11bida rei:t~~ ter.-t1inada. 

Después de esta e~~eriencia. Oa~~li~ reqrcs~ a los estudios 

de Tb1¡isi, Georq1a, y trató de adaptar literatura humorist1ca 

mund1a? al cine. De aquí el origen d~ la ~i~t~ 1Animo' IN~ 

goryui-1Q6Q), b~sad.:;, en l-3. obra "Hi Til'J B~'11amin" de Claude 

Tgll1er, y de un..- nueva versiºón de "Las aventuras de "U!':..,leberrv 

E.1..!l!l'' d9 Mar~- rw.:.in, t1 tul ada Pe,..di dos siri e;:;~r-.:m: 'l CSovsern 

que fue filmado er'l Mosc•l pe- .. lo que perc1.!. 

A pesa-·dF!! !\.:.t~ de ~·dr~ .~e un o;oldad,,. p¡ d1.-~ct:or 

Re1•.=.= Cht..:Jietdz:q r"e::!l~::ó l.;-. mec:ocre Los ióv<?ne5 vi.;1~:;.ron_f;A111bjen 

fN•.: ¡ ,.,o!odt?."'.'n .poshla-.:.969) ·1 después di.riqi.ó Arboles 'ºAr-bol~.?. 

~~~' CS.1;:he,,tsy-1973), una h1st.;:.r1a de •Jn anciano y su 

nieto que v13jan por el campo busccJ. de la se·ni 11 a de un Ar"bol 

e>;ceoc:.onal. El retorno, el Sl'Jriifieado de la<:i trc.d1c1oneo¡, la 

desconTi.;¡n;:a del é.'<tto, fueron temas q1..1e r-?ap-"recieron poco .a 

poco en el cine soviético. 

Tenqiz ~buladze realiza. colaborac10n con AleMander· 

Kvesela.va, la cinta La Atracción <Molba-1Gl68l basada en un po&ma 

del georgiano Va=ha Psh~vela. Con influencia de Paradzhanov, esta 

cint~ llamó la átención por la aparición de un c~marógrafo nueva, 

A. Antipen~o .. Con menos suerte, Abuladze real1:0 Un collar par• 

mi amor <O:herelye dlya moyey lyubimoy-1971). 
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C. es.is alturas, ChkM1tid::e y Abula,j::e se Ma.eí.an C~>'\vlH""tido en 

cl~siccs y una nueYa 9eneración de cine~stas toaaba su tu~ar. 

Geor9i tn~ 1<;'!7) y Elda.,. tn.19::::.) Sh!':P:"1~elaya eran los i"'llJOS Qe un 

dtre~tor de la viRJa ~e~eración 1 Nikola1 She~9elaya. Geor91 ht:o 

SU Oe~yt en 1~ó? co~ la cinta htstóri.c~ a=9r~~ del Méro~ 

Qeor.¡tano del s1Qlo XVI!! Matsy Kl'lvitia, t¡tulad3 El no gu(>r-\.a 

d!ses1 nar tOn ubt yat .-,e khctyel \ . pero ~u trab~yo d-:!ct.1merit,,.'\l 

Al?averdoba (lqá?l re~ultO ~ás notorio. Su se9unda c1nt~ de 

ficciOn .fu• Pl,.o<St.iar"l1, c:o:::¡:.let.acio e,, 1971 e insph'·ado ~n la vidt;. 

y obra de de un ant1•¡uo pintor 'l)eor91anc, Piros.~i'n1. Est.a cinta 

.JC:~ri::a de la vida tráql!:a ,:je otro artista -basada ..?n <:>u 

percepción d~ 1~ revlldad- ra~fir~ó l~ lmpor~anc1~ del element~ 

naci':lnal v su pe..-ct!'pci~o artística autónor.i."" en el cine $-Oviet1co 

contee!'lpor.in<?o. Su posterior cinta r.i.usi.::al acere.Jo de la v1da en 

to5 víejos barrios de Tbili~i revel~ las ~is~~s caracte~i~tic~s. 

tNecbyknovennaya vvstavk~-l~b~l, perm~neció b~Jc 1~ ~ombra del 

tChudaki-1974>, l~ valió c1e~~o reconocimiento en el e~traoj@ro. 

el más c:onoc:ido de l.;,'! d1rectores 

prohibidos en l~ U.R.S.S. Oiscipulo de OovzhRnko 1 realizó su 

debut con la cint• Histgr1as acerca de cosas (Aprel-19611- un• 

fant•sia sobre cos~• que destruyen las relaciones entre la qente. 

La cinta fue Atac~da por los censo,.~s y durante años Yoseliani 

tr•bajó como obrero y como marinero. Reorasó al cine haatA 1q64 

ccm •l documental Hie~ro fundído (Chuqun). En 1967 realizó otra 
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ficciór., Cuando c~en las hoias <Listopacn, la cual le redi~...-.G 

cierta notoriedad: es una historio moderna acerca de un joven 1u~ 

ingresa en el mundo de los adultos, 1: en os da ap.;ti <> 

hioocresía, que se ccnvirt1ó en objet_o de du, .. as c.-it1car;. 

En 1q70, Yos-eliani completó su tercera cinta, Mhi vivja un 

mirlo --:ant.=.nte <Zhil pevc:'1iy dr~;;:d), il·=erca de un Joven 

9eorgiano, su vida cotidi.;ria y S\.1 trágica y desapercibida muerte. 

En esta cinta se aprecia un trAbajo m~s completo y ccn menos 

requerimientos de trama que su ~nterior reali~ación. El crudo 

humori$~O realista ofendió des~e lueqo a los ~ensores y pasaría 

vr'! lal'"'go periodo af"lte5 de que se e'<hib!era .::!n formo muv limit:rc.;. 

Otro ta!er.to geori;pano fue Moi.ha1l l<'oba:.r.1r.i::P., c:-Tadcr ª"' 

corto'3 de ~ic:ción cotT10 ~or ejemplo~ ~ <Svadba-1964) y ~ 

~c-mbr111~ CZon~ik-1967>. 

Todos estos y otros más, confirmaron que l~ fuer:a del cine 

georgiano está en &u detallada vi9ión concretd de ld realidad y 

en su irónica, despiadada y poética visión a través de la cual 

los director-e& han transformado tas convencioneG d•l cine 

soviético. 

ARMENIA 

La cinematografia armenia intentó sequir lo5 pasos de 

Georgia. Esto resulta evidente en la cinta Hola. 'ºY yo CAlo, ato 

diriQida por Frunze Dovlatian. Tri ángulo 

(Treugonik-1967>, resultó más interesante y fue diriQida por 
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GenriL:h Mal1an quien relactonó episodios •l parecer 

independient9s con el uso de una locacidn en común. Tambi~n es~J 

la cinta de Para.d::h.s01ov Say~t N::-va y las pc¡::-ulares cint.as de 

"' acción de Edmund kheosayan, todas realizadas en Moscú, 

U>S REFUSLICAS ASIATICAS 

En los sesenta apareció u~a nueva ge~eración de cine~st.as en 

las repúblicas asiáticas, con frecuencia reempla::ando las formas 

y contenidos cinematográficos convencionales con intenciones 

individuales y utilizando las tradiciones narrativas local&s. Los 

~rimer-os é><itos dP ~stB peri~dC" fL1eron aún tr.;1bajos dB directores 

rusos. S1~u1endo lo~ pasos de Laris,a Shepitko, otra mujer, lr1na 

Popavsluty~ r~allzó OtAmila (1971} en las estLidios de k1rght:!, 

basada en un~ novel~ de uno de los mas sobresalientes e~critores 

~ovi9ticcs, C~engi= Aitmatov, quien se ccnver~iria ~n el ¡mpulsor 

y gui• de los estudias de ~ir9h~1~. La si9uiente cint~ de 

Poplavskaya, Yo. Tnn-Shan <Va Tan-Shán-197=>, est~b~ 1nspirad~ 

une historia corta de Aitmatov y la novel~ tle ~ste, w~ 

2.!Jjsary" proporcionó la historia para el controv1?-rtic10 debut del 

camaróorafo Sergei Urusevsky (1908-1975>, El trote y su pasg 

(Beg inokhodtsa-1968>. Urusevsky reali~ó segunda y Oltima 

cinta en Mese~, sobre la vida de se~7~i Vesenin. 

En 1966, Bolotbek Shamshiev, actor en la cinta W.Q.C. de 

Shepitko, obtuvo cierto •wito con su corto Manashi al qua siguió 

Los Pastores <Tshaban-1967). En 1969, en los estudios de Kirghiz, 

realizo su primer largometraje El disparo en la montaña <Vystrel 

na pereval e>. 
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Tolomush O~eyev también se inició con Shepitko y ta:i"b1~n 

llamó la .a.tel"'Ción con un corto, Estos son caballo-: (JQ651, S·H 

siguiente~ t.rabajcs son dos e1taltac1:::ines mundo ·1•..1e 

nashego detstva-1967) v La Her~ncia C~uras-!Q7tl, En 197~ termtn~ 

s~1udo al ~uegc CPo~lonis ognyu>, c1nt~ acerca del esp:n~s~ 

per10~0 de la colect1vización. Su ~ayer ~~1to fue EJ s~1~~1P. 

<Lyutly-lQ74J, una l-'>1storia ra,11.1ntica acerca de la amistad de un 

nii;o y un lobo en el cual e: pe""todc revoluc1onar10 s1rv9 s~Ic 

corno escenrr1ci p¿¡r3 l.; .a.firmación de un estilo y visión nativ.o.. 

L~ ;Jrirrrera ve;: de los estt...>d1os 

Ishmukt-.amedov. (r.1c;i.:2> en cuya cinta 1T11-.•l+:1.:=oo1c;6dica TArr1'..Jr~ 

<Ne::hnost-! 0 66) se encuerttra. un.;:. v1;;1·ln r:et3iltada y conc.r~t.J 

similar~ l~ ~e los cineast~s georgianos. El apov~ de 01l~M~t 

sensibilidad mel~ncólica típica de U~bek. E: resultado fue alqQ 

que puede ser id~ntific~~o corno cine u=bekist~nc. 

La estructura episódica fac1lit6 el debut de Ishmukhamedov 

pero en 51.! segunda cinta, En'1mo,..ado <Zalubentsy-1969), demostró 

la prime~~. El guionista de este 

cineasta, Odelsha A9ishev, y su camaróorafo, Fatkhullin, unieron 

fuerzas y talentos con el director Ali Khamrayev para producir 

Bl~ncas, bl~n¿~~ ~iqu~~a~ CBcl~g, belye ~isti-1967), historia de 

una mujer casada que abandon• a su esposo por su amante, id9a muy 
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cont~overt1da oara la tradicional sociedad u:be~istana. Pav1l 

Batyrov obtuvo considerabl• txito por su cinta EsqeraremO? ogr ti 

ch1 e~ <Zhdyot111 teOya, paren-t<;i7:?>, es;:ri ti!i ocr t<'cnchalovs:C:y. 

La na.ciente i ndustr-i a de Tur~meni stán encontr-0 eri B•Jl at 

Hansurnv un dírector que consic;iuió el -~·.:1to ::on la cinta~ 

~ <utolen1e zha~hdy-1967) v, especialmente, con Takyr. la 

muehacha escl.av"' ftJevest~a-197'.:), acerca óe una mujer Que pierde 

su marido durante la querra. Estv cineasta cer~aneció f1el a su 

inter~G en al destino femenino con la cinta Cuando l~ mu1~r-

1nsi lla el caball~ <kogda ~henshch1na osedlayet k~ny3-1Q73) !Esta 

cinta se adjudica en les c:at.!lo~os de Sove,..µort+:il"' a otro 

dire.::tor y en ':Jt,...":J aiio de realL~ac:i.,n). Un d:.rec:or- de la Y\eJ.;\ 

9enerac1.)n, A!ti Karliev, diriqió varios la.r~ometrajes el mejor

de los cual e-= es la cinta hi~tór-ica M.;,khtuml..ul ~ <1968>, 

Ka~ajastán ta~bíen tiene su director tmpor-tante en Abdulla 

Kar~akbay~b quien debutó con una cinta acerca de la vida de un 

niño. Mi nombre k'ozha 01enya ;:vut Kozha-1964) y despu~s 

rAali:ó ViajP • la inf•ncia <Puteshestvie detstvo-1970>. 

Azerb~ij~n encontró al igual a figura cinematcg~~fica , en 

aste caso dos her-manos, Rustan <guionista> y Maksud lbra9imbekov 

Cdirector) 1 qui&nes real izaron Ven.;ian;:a de sangre <Sin fecha ni 

titulo original>. 
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Con .":KJti..10 de la :atr-ibuc1ón del Premio N6bel "'Sol-:tienitE~r, 

c:.ontr-a e! au~or, ''ª el( pul s~d'o e,, 1 ~6; je la Un~ t:"t Ch? Escr1 t::res, 

para obligarle a renegar de obra y a ccrt~Jar al poder, 

Solzhen1~syn r~s1~tió y recibió el apoyo de 9ent~ como el famc~~ 

violoncelist:a Rostropovitc~, a quien pr~h1b1eron despu@s salir d~ 

la URSS, 

El enfrentanie~to más i~portante del r~~imen en este mome~t~ 

se pr-odujc cor )QS i:iE>ntí~icos. La aeti::rici6ri -=:e J~L·r~s Med .... ed~, .. 

quím1-:a.) y otr~s- con el presidente d~ la Acc!l1<:!~:.a de C~encii'ls y 

un ministr.J, Al dia siguiente, Jaur!s fL19 11be .. ~d'.J. Esta a;>.-rente 

mode,..aeion del poder -frent:e a los ci~ntifi-::os era e·tidente ccl 

relación a S.a.j•rov. Desde 1966, este hsoco nLc::lear no sólo 

~articipaba políticamente y en 1968 lan~1 su plataforma polit1c~ 

sino que en 1970 firmó, Junto a otro físico prestigioso, Valery 

Turchin, y Rey MedvedeY un documento <conocido como Manifie2to 

reformado~> dirigid? al Co~itl c&ntr~l proponiendo un plan de 

reformas en quince puntos. SaJarov no fuQ obJeto de represalias, 

salYo el cetira.rte de pr-oyecto11 atómicos secretos. 
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A com1en:os de la década de los se~enta se puede hablar ya 

de un cine sovi~~1co realmente plural ya qvc l~s reoU~l,ca~ 

poseen ahora una estaoilidad financiera y tecnclogica Que leg 

permite sostener ritmo de producción re~ular. La quarra y el 

análisis del hembra y sus sentimientos durante e~ta son ~emas que 

~e tocan desde otra perspectiva aunque sin sel irse de.~asi adc de 

la con~enci~n realísta. A pesar de es~o de les nunero~o~ 

requisitos p~r• aprob~ción de quiones~ te~as como el sentido de 

la vida, la na':Jraleza del hombr-e y las vidas pro.Jesional y 

senti~ental ~ueron e~plorados más a fondo cad~ ve:. Los M~roe~ 

infelices, las f~mil1~s i~perfectas y los pa~sonajes solitario• 

atraian más y iná.s la. •tención del oó.blico. L:i. si;;f':;ac16n de n<J 

pertenecer a •lql'ln irupo social. 1 de 

tier"ra obsesi.onaba a li:os directores de esta. ~poca. Esto era 

resul~ado 169ico del estanc~m1ento scc1~~ de es~ d~~~da. en la 

Q\.t.! el 1n1:h..,iduo pe,..c1bia con o::lari".ia~ su \.l"~os1bil1da.d de 

camb1¿11¡r P.l de<Jtino d~ "iU Qttnte. del suyc propio \'"'Cluso. 

En este decenio, u~ tot~l de l~O cintas de ;icc)ón <m~• 70 

+:1Jci> produci. do anual mente 11.fn todas las 

rep•'.lblic~s de la Uni.On Sov1étic:.&, 77 de ellas en color y b7 en 

cinem~sccpe. Entre 13 y 14 millones de espectadores pagaren su 

boleto en las taquillas de los cines anualmente Los 3c; 

estudios empleaban 30-0 1 000 personas, mas de 3,000 de ellos 

trabajador~& creativos (44l, Toda e~ta oente realizaba cintas 

que re$ultaban indistinguibles en su mediocrid•d temati~a y 

artistica. Las direcclones de los estudios permanec{an vigilantes 

a cualquier intento de innovación o de orioinalidad. La esperanza 

e inspiración de finales de los cincuenta y los sesenta se habia 
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desvanecido. En una nueva r-esoluci,:)n de: Cor:11te Centra1 d~l 

P.C.U.S. en !COI"."''.:, "Hed1das para el poster1or desarrollo de la 

c¡n~matograf:i:.::i soviética", e! nuevo Jefe, r:.T. Yerm.ash r~;ou•~i<l 

las t~r~as para el •uturo: 

Hay dem.:.o;;1adcs traba.Jos grises y sir. "orm-3 en los 

que tel'lias .:1ctuales e '"'•stór-ico-.;_ son trat.arlos ur.c. 

.fol""-na sui:;o?...-+~c1al 1 ~lf'\ e"contr"ar n1nqun r9-ile1c de les 

cambivs soc1ale"= e., la Uruón Sov1etica .•• Haf muy pocAs 

cint,!lls acerca 

son frivolos 

de l.;. cla5e trabo2j-3.dor.a; y los 

i~ ~an~ra que plantean al 

que hay 

pueblo 

h~ .... i:e pO<.:i!t'.vo i:::le :i•1es"t,-o tiempo, el 1--omr:.re ~.,. .... .,, c:u1en 

l~ 1Jat4l 1 a por los i deal<?s .::om._1ni :.to':: ;;e conv1 ertP ~;' 

1' m~t~ ~sencia¡ Ce FU ~~istenc1a. '~~l 

pedagóq1ca completa COfi todo ) su ejemplo llustr.ooitivc y que no 

repr-~sent¿;,_~a na·~tl de !1J re.;it.nente importante producid~ el dll!'cenl') 

anterio~. ~sta nueva lin~a tuvo meJ or representar'lte en la 

cint.oi. El Prendo <Premíya-1974), dirigida ~or Sarg•t t1ikaeolian, y 

que dramat1zaba l~ posición oficial ante la creativ1d~d 

artística. 

El talento de Tarkovsky se hizo evidente en su SlQuiente 

cinta, El E'pejo CZer~alo-1974). Un mosaico de reminísc~ncias 

infa.nti les, con su propia r.iadre en el papel csintra.l, di SQ•..1std a 
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l•s autorid~des en primer luga~ por su lenguaje, catalcQ?do como 

incomprensible. f=i.nalme~te le fue concedida una limit~da 

distribución en el vera~o de 1975. 

Sin embargo. el cre~1miento de l• producción de la 

tecnoloqia, la aparición de una nueva generación de cineastas, la 

t:l1"1sq•Jeda tenaz de nuevos caminos y pos1tli l 1dades las 

rep(ibllcas, el difi.ci.1, casi nulo, p~ro inevitable contacto con 

la cinematogra+i~ mundial, el alto nivel de manufactura y del 

lengu?je del cine sovietice, todo esto ayudo a impedir oue l~ 

esperan=a desaparecier~. En l~ primera m!tad de los setent•, los 

c1n~ast~s sQvi~ticos, con todos los prerrequisitos para crear 

~rte aut~ntico, sólo qsp~rab~n el momento de poder hacerlo. 

El ataque del Estado para la correccid~ del mundo científic~ 

se 1 ni ci o ef"'I Akademcqorodoi-, ta f¿11mosa villa científica 

s1ber1ana. Sus miembros fueron acu~ado~ de "despoliti~a~ión", de 

"sobreestimar" su popel en la sociedad y de "ignor-ar" la~ 

directivas del partido (46), Sin embargo, las represalias no 

fueron mAs allA. La comunidad científica fue tomando cCf"lcienc1~ 

de e~to y cobró mAs fuerza. Sajarov, junto a otros dos físicos 

famosos, A. Tverdojlebov y V. Chalidza, crearon el Cnmit~ por l~ 

defensa de los derechos del hombre Cconoci~o Comi t~ 

Sajarov>. Después de declarar que el comit~ no perseQuia fines 

políticos ni colaboraba con crgani~aciones e~tranjeras, se 

publicó en Pravda la r•spuesta oficial con un ataque a la 

"de9politizaciónM de la comunidad científica. La ofensiva iba 

dirigida, en forma velada, a Solzhenitsyn y otro~ escritores así· 

como también al Comité Sajarcv, los editores de samizdat Y todos 
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aQueilos oue in~en~aban romper uno dP. los p1lares del s1stem~t el 

ononopol10 de la tr'lfürm~c1on. El ten,~ d~ este ~taoue evidenc:at~ 

el cr-ec:.fltiento de la opos1c1on dur~nt~ los úl':imos aiC1s. 

La ~~1l1~ac1ón p~litico-represiva de la ps1qu1atria é1~ 

lug.?lr ~ '·'" do·=•.1nentc Q1.1~ recopi lab.:1 pruebas acerca dE- ~.;t.,\ 

~c;.est¿¡ir dt..ros g~lpes .:i. la opos1-=:10nt detl?nciones que llegarc::n 

h~st~ el ec,1100 edt~~r je 'CrOl"llC~ •.. ", ~r\~~Cl~r oe r'lrc:ona!11aJ 

~.,::or\.;.':lr"':'i..:;1r10 f,•Jeron de-=;:iqC1d.:>·.;. di? st.•S ¡::•_1i:::o$t<:>s de ~r~t::ajt). 

cen;;ura s~ f"\1=~ 1T1.tis sevi=,..a y hJerc:-i ~rohibidas obras teotr"'\E"..;, 

pelicul~s 'libros. 

En junio de 1Q7::: 1 Sa;~rov envi O 

e>etranjeros •.Jn documento el que deriunciaba esta ca11np-<'r;di 

represiva. Por primera vez desdG la muert~ de Stalí~, l~ pol\cia 

consigui 6 que 'Jnos pocos mi 1 i tantes opos1 tares, cediendo 

presiones y a~enaz~s, se declararan culpables y com9rometieran a 

otr-os opositores. Pero el plan di? Andropov tenia un objetivo m.,\s 

ambicio-:;o: dobl'eqar- a los dos lideres más prestigiosos de la 

oposición, Solzhenytsin y, <&obre teda, SaJarov. El priinaro C!St-'ba. 

sometido desde 19ó9 a presiones y a una campaña deniorator1a. La 

o~ensiva contr-a Sajarov er-a más reciente. En 1973 •us do~ hijos 
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i-ueron e~pulsados de sus escuelas y 

".a.d,•ertencias". La última se 13 h1=c llegar el procurador .;en-:!r-al 

de 1~ URSS, M~ltarov. Los dos respondJercn co~traatdcando. 

Sol=~e~ytsin dirigió un e~tenso ta~to a les correspo~sales 

e•:t:.ranjeros en Mcscrl donde denunciaba las a·nena;:as de Ql!e 

objeto y la. p-=-rsec'!C i ón de otros opositares. Saj ar""ov difundió una 

r,::.s~í>4 deta~ldCa de su er.trevi::;ta con ~altarov y en una 

•..:onT~renr;i~ de prens1 denunció a los diri·J<:>nteo; sovi~ticos por 

apr;:J•.rgchar la distensión mLondia: con flnes no democráticos. El 

t<reml tn de$at·"J •.ma dL•ra campaO'a coritr"'a el cientifi·=o, deformal"'dO 

sus d-.ir:l :;r;u:• 1nes y pr-esent!ndolc co/T\o "tr~idor" y "enE-mi JC de la 

dj :it:~n.;~ ."Jro", L~ prensa publ i..CÓ 1 as va -::'::lnocid.;..s carta~ de 

r:.:i·tipe·;' .-.,1:1s. r:bri::=ros, e":i:~-:.e.-3., QL·~ lo cunC::er;c:ioar. 5aj arov reci b~ ~ 

am'?n-:l:as 1-? m•...1'?rt~ y la •.GB cons1q•...1ió que cuarentOl miembr-'Js de la 

Hi:-ade,.,i~ de Ciencias, di:;a r_,,.., t~t~l de 200, lo condenasen. Va.-,oo;; 

A f~nales de ese año, Solzhenytsin publ1cl'I en Occidente el 

''Archipi~lago Gulag". En la URSS circuló gracias a los samizdat y 

en el mundo apareció los principale~ tdi~mas. El impacto de 

esta obra. según Cl~udin, fue mayor fuera que dentro de la URSS 

puesto que en el exterior no era tan extendido el conocimiento de 

la realid~d d~ los campos de concentración como en la URSS a 

partir del XX Conoreso. Los esfuerzos de los stalinistas por 

enterrar el pasado recibieron con esta publicación un golpe 

tremendo. Al no poder reprimirlo, por su carácter póblico, la 

diri9encia so~iética expulsó por la fuerza 

país a ftnales de 1973. 

Solzhenytsin del 
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1974-1985: LOS AÑOS DEL ESTANCi!IMIENTD 

~cia 1974, el balance de la ofensiva contra la oposición 

después de la invasión a Checoslovaquia no erd Tavorabl~ al 

t::remli;-t. Aunque ha.bian logra.do encarcelar c ~e=-:errar .a mucr•.J<::: 

ooositores, si~~pre aoarecia alguien que tomaoa lugar. L; 

•crónic3, •• " r~apar~ce después de casi dos a.Pos de no habe~ 

·salido y, según Claudin, ya. no in-:.errru1npe su salida. Al atacar 

p1Jbltt:ilmef"\te a l,"'ls c:ontestat.ar1oc;, el gob1er""!o despertó interQs 

en ...-'. l.:i:;; y pru\/or:~ -=iue l':J~ s.;,mi::dat a.umef"'t.ar.:.n su popular¡dtlc. 

este ppr1 oca 0::11' 

trar.s:.c1 .1ri, poco notable. Al tiempo que l i br ab.;.r, l uc:has 

;"Jo!í":1.::i.s s1~erc::1osas 1 

igent.es . .:-1 

control cultural, al menos de la c-ultur-a aflc1'!l que incluye al 

cine por su ~arácter subsidiado, se hi~o mAs rígido. La t¿m~t1c~ 

apro~ada era de aventuras, con h~roQs de una ficc10n tan e~t~e~~ 

que no podian preocupar a nadie. El i1nete sin cabeza <Vsadri1 '.1 

bez golovr.y-1974>, diri9ida por Vlad1mir Vains~ock y Los piratas 

<Shi sni udiwitelnyje pr-ilojutchr-nija Robinsona 

Kruso-1974), de Stanislaw Gorovujin, represent~n tan sdlo dos 

ejemplos de esta clase de praduccicnes. Otras cintas de ~ste año 

son la nieve ardiente CGoryachi snyeg-1974), d1r19ida por Ga~ryil 

Egiazarov, Cuando 1 lega septiembre CKogda nastupayet 

sentyabr ••• -1974>, de EdmOnd Keosayan. 



La contr~dic~ión en~re la represión politica interna y los 

ObJet.ivos de la polit1c:a exterior del .._'re'l'lltn ~'-11;'!ent~ eri este 

periodo. Oe acuerdo• Claudin, durante l~ Conferencia p~r la 

Seou~idad y Cooperación Europea CC.S .. C.E.l, la intenc:ion 

fundament•l de la dirioenc:ia sovi,tica era reafirmar las ~onas de 

influ~ncia estructuradas en la Conferencia de Valta casi 30 años 

arites. Sln EM1bar90. los .:!stados occ1de"ltales plantearon q1,.u1 el 

acuerdo debla consagrar los derechos y libertade~ fundamentales, 

a&! como l• libre cir"'culación de ideas, in.formaciones )' p~rsonas. 

Mosc:1".i se negó en este capítulo y mostró .asi, •JU?Qún Claudin, el 

"'erd.;;doro carA.c:ter del r•9i.Tien. Los dir¡yentss so11i éticos s_.bian 

~:en que el nivel de vida y 1-Js condic1cnes de tra!:aJo er:¡,~ 

inferiores en la URSS que en lo~ o~i9es oc:cij9ntal~s v por e;to 

o;e r""ehús~ban a la libr.= cir""cul..-ci6n de ini:o,..rnac1ón y p~rscn"-s• 

Otro punto el~~~ para esta negativa ~ra ~l he~ho de que, 

aL'l"'Qt.•I:!' eri la UF\'SS no e~:sten prcpiet3r1os C4pi-:;ilistas, hav u,.. 

propiet•rio anico más pcde,..oso que todos los capitalist~s 

privados juntos, el Estado frente al cual los trabajadores no 

tienen ningón derecho. Los dirigentes occ:idental~s presionaron en 

este punto no porque les interesara la democ.-a't.izac::ión la 

Unión sovi•tica sino para obtener concesiones en otros ambitos 

incorporar las presiones del movimiento obrero y la opinión 

damocrAtica de sus respec::tivog países. 

Para llegar a un acuerdo en la c.s.c.E., la URSS debió hacer 

concesiones en el plano de los derechos humanos, de lo cual 

podian valerse los distintos QrupO$ opcsitores cuya exigencia 

central era el raspeto los dara~hos humanos. Entonces ld 
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oocsictón debia ser dest~u1da y, sobre ~odo, c:>n dOsoluta 

sus interitc-:; term1:iarcn casi sieit!pre enmeoi.c ae "-1~ asc4nd.otl=>. El 

repr~sión: el peder de~ió r~troce~er a~te Sa1erov, ~e re~us~ a 

procesar u Sol;:ne.;¡tsyn y autori::ó la salida del país de .alquilo'!i 

intelectu~les que a.si le so!1citaron. 

Desde 1Q7 0, la put>l1cac1ó;-, y panfleto• 

todo lo lurQo del ter-:to;10 

sovi~tic~ / r~fle;~r~o tas m~s div~rsas p~si~io~~s pol~t¡ca~. El 

del Est=' y er • .:?spec.1al par-:. las de la Ur,10n Sovi~ti•.:rt. Las 

esfo:;..-.:._ de ... -f:u.::r··::-:;, se vi&rcn obl1Qado9 a firmar -:?l docull'lento 

",, .re~petar, fa"'orer.:.er y estimul•r el 

derechos c1v1les. 

poli.t1cost econdm1eoc;, ;;aciales, culturales y otros, ••• los 

derecho~ de las m:ncri~s nacional&s y l.a. libre circulación 

entre los pueblos de personas ideas e informi'c1on&s."<47J .. Aflri 

cuando la contradicción con la realidad sovi~tica no era nuev", . 
la larga n'<'gocidc10n del acuerdo de Helsinki, 1ut9•jn Claudín 1 daba 

nuevo relieve a •sta .. 
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En este año c:cnti~u~ c:~n la pr~duc~i~n de cintas con el 

te~a de la ~uerra como ~ CBlokada-1975>, d1rig1da por 

Hikhail Erc:hov, ~obre la def!!r,sa de Len1ngrado. Un t~aba,JO ~ue 

sobresale es Escl~va del amor <Raba lyuCui-1975', de !\/ikita 

M1Jalkov y en la que trata la hist.:::or1a de una rr.1J;<:- que no pu~de 

controlar sus pasiones. Visual~e~te representó un nuevo aire para 

la gris est~tic:~ que domin~ba al cine en estos a~o~. CJ~ndo la 

111uie,.. ensil!.;i. ql cati;.llo CKoqdA ::henschina csedlaet koniá-1975) 

<asta es la cinta mencionada antes con otro nombr-e en ruso y con 

otro dir•cto así come distinto año de producción>, d1riqida por 

Hod:hakuli Narliev y prc:aucida 1 O<.:i estudies de Turl..m~r-. 1 ;tAr. 

es un esfu~rzo por r@1vtndicar la dignidad de la 11\UJi!r"" 

sis.tema. La emanc:1p.oa.ción de las 1r11,ij-:r-e5 .?ra u:i tema mu.., .. poc::: 

'Panejado y en esta cint"' .iue trata.de se.;,.:ir, l~s dlrec:t,..ice:. 

o~ic! ale'!. Alex~~der 

qovi4tico-Japcnasa 

Ht tta 

mi 

coproe1uc=1on 

~Mcs~val iubov 

mo1á-1q75) en la qu~ ~e trataba 91 t9ma del bombardeo a Hirash1m~ 

OJrrnedio de una hi'itoria de amor-. Ser·1ei G1..1er-as1mov d1r1•)ÍO por s•..: 

part~ l~ cinta H1 !a~ v madres CDachk1-mater1-1975> 1 

presentab• los conilictc$ de un~ hija abandonada. 

la que 

Fu~ra de las cintas anteriores, que además no constituyen 

nin~~n avance notorio, realizaron las ya conocidas películas 

prop•o•ndlstas como Los di•iciles camino~ de la paz CTrudnic 

dorooui mira-1975>, de Anatoli Koloshin, que presentaba el 

proce•o y los esfuerzos por la distensión y era una apología da 

Leonid Brezhnev, El mes m~s caluroso CSami zharki mesiats-1975), 

dirigida por Guennodi Bokariov, acerca del moderno obrer-c en una 
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diriqida i='OI'"" E"'~eni r"-=:t. ... ~!ev, Sobre la ~o:=r~,:,c10n de las Qr.a.r . .;o•S 

cc!ectivas y la u~ó~i=a disposición de tos ca~oesino~ a ~~te 

Des n~e...,os •~.i::tr:::~es s.:: su!"1.u·ian en f.¡vo'" de los tlC'-·ersarl':J<; 

al ... ~i:;1r.--.~r-·~ Ef'I pr1:1'!.er !ug.;.r 1 en octub,..e a~ 1Q75, es otor;tz.::!-:. ,¡ 

SoJ-:>,..ov el P,..e'!lio Nóbel de J,a. Pa.:, raconocit!"r:.':!nto 1ntern01.cional a 

'5L'Ei ?S~ul;!r"!o'!i. pcr la der.;ocr.at1:.ac1ón en la URSS. El prttri.1c d:.:; 

t'l•1e· ... i0 ;ue .. =~ a su posic11n '>"' 'i .... s Cd.USa!;.. Ef"' s~undo luga"'"• los 

~c,..t.!dos co~~n1stas c~c:d~nt¿~e~ ado~tdr~n una ~o~ic1~~ ~~s 

~~1~.'=~ c~l c~~S ~ ,ar!1~ ~e 1~ S~]urda ~tt3d d~ 1975, e~ e! 

~quP.t:.;. .je: PCUS -t protestaron contr.;i las oers~cu:~ones o los 

El dr;;o rfo 1976 RS el a;;o de L':'s Gitarios Ur v¡n ªl C1el'"1.' 

!Tabor ul<hodlt v .,1El°'Ol dirigida por el real1:~dor m-:i11aY:l E~!l 

Lotantu y Q•Je QUnar-a un Osc.lr. i::i!. rn.lxirr>o pr~mio de l• Ac•demta de 

C1enc1 as y Artes Cine"'lato9ráf1c:as norteamqor1c•na, por l.a. 111eJOr 

película extranjera de esP. ~~n. La ~i~~~ria je amor •ntr?. de~ 

m!e ... r.bros de S"?nddS tribus deo Qtt•no'i Q"'J!? tr.nd.-.l un final tr~9ico, 

es contada con una e~a.ltac1ón a las co5tumbr~~ folc:lóric•s de 

esta comunidad. Tamb1~n este uño se produce la cinta de La.rtssa 

Shepitko Asc@néión <Vos~hozhdyeniye>~ bas~da cuento de 

Vasi l i Bykov y que al tratar de una forma distint• el tan sob•do 

tema de la resistencia durante la que-rra, alcanzó 9ran 

notoriedad en el extra.njero. Con un estilo visual sobrio, con 



gran auster~dad los es.::ana .... ics natural~s, es-:..s director-a. 

c:ons1guió un ret,.at•'.l inti~c de los héroes de la querra grac:i.ai.s a 

la utili=ac:1dn de largos silencios v tomas fijas de rcstrcs que 

le permitierl'Jr· darle un nue"'o carolcter a est.e tema.. 

La prcducc1ón las repolbl icai; ""ª 
adquiriendo poco pac:o maycr 

sobr~salieron AOú Raiian 9irunt 

diriQida por Shujrat Abásov y producida 

lubit-1976>, prcducida en la rgpúbl1~~ de Estonta y dirigida pcr 

d:.riqida por Bo:ilot:.bek Cha.nchie-" en l•.l-i e<5tudios de K1r-qhi.=. 

En mayo de 197&, ?Or iniciativa de Vuri Orlov y b~jo 

~res1de~ci~, se constituyo el primer ~rupc de cc~t:.rtbuctón al 

cumpl1miento del acuerdo de He~sinki !que más tarde seria 

cofloc:ido como Grupo Helst\.-'.t l. S•_t prilfl~r.a acción declarar que 

al gobierno soviético no tiene intencion~s de cumplir con sus 

obli~ac:iones intern.::·_1onales en riilación a los derecnos humanos y 

que la repre$i6n continuaba. E7ta iniciativa contó de inmediato 

con apoyo masivo y abr"umador. Dos meses desp1.1~s so:: hab~ an 

creado 9rupos en Ucrania, Lituanta .• Ar.ineni.a. y Georq\a. (48). Eor;tos 

Qrupcs consolidaron con su presencia, una estructura ramificada 

de or9an1smo& civiles que planteab~~ con~tantamenta Gu de~echo a 

la leoalidad, encabe:ados por fiyur~s pUblicas que rep,-esentaban 

" ••• l.a. cima de un e)'(tenso iceberg de personas y actividades 

anónim&s de cuya magnitud la medida mAs factible -prácticamente 

la Onica- es ta represión misma .•• "<49>. La cifra exacta de 
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presos político~ es difícil de saber puesto que muchos eran 

encarcel•dos por carQcS como alcohol1s~o, vandalismo, sabotaje 

económico, activid~des antisociales, etc~tera. 

En !97~ y 1976 se pr::idujeron tres hec:--.os que demostraron que 

l~s fuerzas armad~s eran impe~meables a esta oposición. En 

novierrtbre de 1975, la tripulación del t:i..-p~de)""'o StoroJevoi se 

al"IOtinó intentó llegar a la costa d~ Suecia. La aviación la 

bomtiardeó, causó muchas ba,;as y debió rendirse. L<'\ mayoría de les 

tripulant2s, incluid~ ~l capitán, fueron fus:lados. En septiembre 

de \t;7~, "?i piloto Vi~tor Btic~nko, al 'T!andc de un Mig-:5, 1Uti"1!0 

mcd9l~ d2 :~ avi~ción de combate sovietica, escaoó al Japó~ ~ 

s.::::il1c1tó asilo P•Jlitico. Poco desp1..1és. submarino int2nt6 

tambt4,... ll'?~ar. .a Suecia pero fue local1~ado hundido. 

Et t"'Uevc ci,ug9 de la act1vtdcio oposi'tor-o? .;.n l.J URSS coincit'i~ 

con 1~ renovación de éqta en los dem~s pais~s je Europa dql Este, 

sobre todo en Polonia y Checoslovaquia, donde. en enero de 1977, 

sq inició e~ movioniento Carta. 77. Entol"\C~s el Kremlin dei::idi.6 

retomar la o~ensiva tanto al interior del p~1s como ~l e~terior. 

Las campa"as de de»prestigio se reanudaron y la campaña policiaca 

cobró nueva Tuerza. Tanto Sajarov como Medvedev (a quien se le 

habia privado de la nacionalidad soviética durante uno de sus 

viajes al extranjero y viví~ Tuera de la URSS> denunciaron este 

nuevo impul9o de la represidn. Miembros del Grupo Helsin~i y del 

movimiento por !os derechos humanos fueron detenidos masivamente. 

Paulatinamente, tanto en la prensa como en discursos da 

~uncionarios, las •lusiones a la oposición eran más clar~s, lo 

que hacia más evidente la dimensión de ést~. 



La repra5ión, velada o acierta, conti~u~ asi como ta~b1en el 

uso de la psiquiatría con fines punitivos. Ce~ motivo del Eesent~ 

anive~sario de la revoluc1ón «octubre de 1q771, fue diriqido a~ 

Sov1¿t Supre~o un documento f 1rmado por cu•renta conoc1dos 

opositores solicitando la amnistía de los presos politices, 

documento que no 0°btuvo ninguna respuesta por pc;.rte del ór<Jano 

que acab.ab~ de ai::robar 1 a nueva Const1 tuc1 ón "socialista". 

La cascad,:;, de alaban-;:as y elo~ios o~iciales la nuevu 

Constitución sovi.!tic"-1 no c:J:isiq•..116 ocultar que ld r'?alidad df~ 

'?Se socialismo nad~ tenia que ver con el pr~ye..:tc d€ IQ17. En ,,.-~:: 

de un.:. soct~1~d d~ t.-abaJiador~s :ibr-~5:, org,Jni:aciones 

democráticas, habia surgido un compl~Jo Eiit~do que ar.cuadr•ba y 

regi~entaba ccn su inmenso aparato ~urocr~t1co-pol1cíaco toda !~ 

vida polit:.cd, SOCí-il cultural. En r-e.J.lidad, 1.a 

Constitucion tenia las mismas características que la antef"'ior. l~ 

staltnian"' de tQ-:6. que reservaba al PCUS la función dirigente 

del Estado y que consagraba en el ~•pel todog 1 os derechas y 

libertades que el r~gimen negaba en la práctica. A final de 

cuentas, la Constituc10n era simple retórica destinada a dar una 

fachada ccnst1tucional democrática a la dictadura del partido 

ünic:o. 

En 1970 se produjo la cinta La va~ golitaria dal hombre, 

dirigida por Alexander Sokurov y que estuviera enlatada durante 

11 años debido causas desconocidas y tal vez un poco 

ine~plicables. Una historia de amor situada los años 

posteriores. a la revolución, entre un oficial del eJ 'rci to y una 
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rnucracha de su ~...iebl·::i, complicada por la t.1.n1de:: del ofi..:ial y 

soluc1c;nada gracias a la int2rvenci6n del padre d=- .?ste. n•:J 

parecia tener mayor rel<!v.::lncia y, sin e'T'lb~rgo .fug prc:t"l1bidd. Est.:: 

año tambi~n, Eld~r Riazanov d1riqió su .:::1nta Idjlic d<:> o+ir:in-" 

(Sluzhebni r-:man', ero la que, precisamente, tratdba l.a vida 

una típica oficinéli !Jiíblici\. Ernil Loti,~nu dirigio este año l"" 

<Moi ·1a~a·a .. iy ni<;Jf'"li'? :ver). 

ai1aptac1ón .:lel CLLent:~ de Chejov "Un rama e., l.:. caceri o:\", Narra la 

hi Etcri a d9l amor de tres hombres con d~ un 

quardabcc;c¡ues, en un tono v-: s•..1.al conservador y c~mo uri t-icmen..-je 

constanti:: a 1<?. be\lsi:".:. del paisaje. La cir·':.a ~O df':' ol.o.Jig 

tritelC!i:t•..1.¿¡l que 1~ sirve de muest."""' di? •.ma capa inte~ectu:.l 

occ;de~t~li=~~~ y sus relaciones sociales, laborales, 9t~éte.-~. 

en un tono '"'umori:;,tico similar al del¿¡ cornedta no..-t:.e~mer""icana. 

L~s j1.1ic10<; a los d1~igentes d~ los grupos cpos1tores 

detenidos com~nzaron a mediados de 1978 enmedto de la condena 

int2rna.cicnal 

proced i mi en tos 

y de 

legales. 

denuncias por violaciones lo• 

Las activid•des de la oposición 

aumentaron durante ~stos procesos, tanta como las demostraciones 

póblicas y las publicaciones cl~nde<itinas 1 la9 cualQ~ cobraron 

una nueva dimensión con la difusión de fotocopiador•s en 

instituciones ~dm1nistrativas, politicas y cultur•les lo que 

obligó a un decreto gubern•mental restringiendo ~u uao y 

posesión. En octubre de este año, Bre~hnev anunció, durante el 
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acto conmemorativo del na=.ir.11.entu de la R:;>úbl1ca Oemocrát.ic::t 

Ale!"'\ana, que las tropas sovi •ticas aba.ndonarian ec;;a p.;1;is J?u.nqrJe 

no preciso la iech~. 

Entre las publl~aciones clandestinas de nueva apari=ión. 

fiqura una editada par mie,..r.bros de la Uniór; de Escritores que 

nunca antes participaron er. 1-l oposición. Esta ... gv1o;t2, 1'1etr-i:ipol, 

no contenía te~as politices sino otros ausentes o prohibidcs en 

l.¡¡ literatur-a oiic:ial como el se>Co, el <:rotis:no, la. ~br•edad, la 

muert~, ~te. Apen"s apar~cieron unos cuantos números pero son 

suficientes para 01.:e la l<GB utilizara s_•s con~i:1dc; m~todos 

de otro ~:;.:ándalo 

in~ernacional. Este intento de publicac10n era 1~ conc-~c1jn d~ 

una te~dencia al inter1or de 1~ Unión d8 Escrttoras de crear 

r~vist~ no censurad~ e indep~ndiente del Est~~a y et p~rt\do. 

La tendencia cont¿statar1a cbservaba tambi•~ en otros 

r:-:,;_·1¡._,..,. cultur-aleo;. Un Qr"'upo de pintor"'es intentó organi~ar una 

~xprlsición al aire libre simultánea, y fue..-a de los c:o.uc:es 

oficiales, en kiev, MQSC:ú 1 Leningrado y Novgor
0
od, evento que 

habría de desarrollarse tambi•n en Parí~, Viena y Nueva Yor"'k. En 

el óltimo momento. las autoridades decidieron suspende,.... la 

e~posición, lo que ocasionó una protesta masiva de expositores 

con el resultado normali detenidos y encarcelados por delitos 

comunes. Meses despu•s, una deserción más se sumó a las de los 

orupos artisticos que aprovechaban los viajes al extranjero para 

exiliarse. Esta ve: el escándalo fue mayor por tratar-se de 

Ale~ander Godunov, primer bailarín del Ballet Bolshoi, cuyo 

e_lenc:o es seleccionado con especial ric;ior, no sólo por sus 



in~l"'itos '3rt112tic:::s Sl:"IO pe~ su f.1~el:dad .al req1mer.. Con .:?Ste y 

ot,..c~ he-cMos si~1lares se pJso· de mani•1~st~ la poc~ c=nf:a~z~ 

aue i:>l ,..4gi"'e.., te'1ia eri la adriesiOl"I volJnt:i.,..10; de sus c1ud-l~:~c~, 

incluso de aqu<:?-11 os que habi <J.n pasado po,.. l ~s ·':'.as s~veros ti!l '!11 CP'S 

del control po1i::c~. 

medios SOC!olo:s, 

crga.,i::.:;.c1cr.es •::ano~s't>.n<ls, entre e!:a;;:, la mJ.~ itnt'Of"'ti'rite '?"" 

octub.-E de !973. la c~n·.:or:ica co~o Opos1o:ión Ce !=q•.nercra o N•J".."1.·~ 

Iz:-o .... i~,..o;ja. r'SCl. Est.-:. cr~ar-. -:~:1 ·.ri era. er. ,..ec.: ;..J.:.G. un -~,..upo ..1e 

s~. ~l ~echa~o de Id 

descvbri·1 esto. criaani-:.;ic.10~· y 3ipresó a }Qs lideres. en niayo.--i a 

La prcdwcc::.ór, fil"1ica de 1<:;179 y t<?En •s a-.plia y en ella 

comien~a a notars~ una .iudaci.a °'ayor en las temas a•.JnQue sien1prl! 

con l ~s cor.sab1 d.as restr-i cci ones de .. super-vi s1 On" y la r~Ptl c1 ')n 

de te~as como la guerra o la revolución a caroo de cineastas Ql.ae 

aportan nada~ Nikita M1jalkov real1-;oa retrato de una m•dre 

prov1nc1ana que choca con lu moderna vida de l• ciudad, donde 

vive !iu hija, en La fi!1"i l i""- <Kin-1979>. Este •ño se prDduce 

tambit!-n especie de ópera-rock, tal vez la primC>ra l!'fl la 

histeria del cine scvi~t1co, titulada La estr-ella y 1.11 nn,aerte dP 
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a~ropel los pcr parte de los norteamericanos nast.1 c:::1...e Jura 

... f?"'lgarse y lo 

Ce 1.i scle'1ad de un ex-atl'?~=" olt,,.,p\:o .?l.=ot-.61::.cc: q_ I? conoce a 

una Mucnac"a quq ~rata de dA,.le nuewos ~nimcs a t~avts de la~ 

t~c~1c?s del •auto-tra1n~no~ e au~osugest1ón. En est~ cinta, cuv~ 

puede ohservar que 

hay ,...;;i una •Tlayor l1bertad "'l tr~t.ar t:<?ma<.:: ::o"'~ la soledad y e! 

c:c~cce a s~ padre y e~·á muy pee~ 

':i-s,..pc c:n su m2'"1rq, situ.:1r:1ó,., que 1~ va •orJal"'dc ,_., .:arác:te,.. Tl.ls

r~~uro de lo aue =or-e~ponderia a 5L' edad. S1n~¡ar ~~at~~1entc ~ 

lo;: pr.Jt.:?mao: .je lc5 f"li~os ilp,;.rer;:;:;> en \.;. ci.nt::i'l N<:'.' quier.~ SP"° 

gr~nde, é¿ Vur1 ChuliL~l~. e~ el Qu~ t~ hl~tori~ 1e 

padres ~ratan de aplic~r en et las t~~nic:as 

ni ;:;o c:Uvl')S 

mode.-n~s de 

educac1~n. se presenta cor\ un tono humoristic:o no ex~to dQ 

agudas ironl as. 

En 1979 tomo form,; el prtme~ intento de c:rear tJn movif'lliento 

feminista en la URSS, con l~ publ1cación, en sa~izdat_ de una 

revista de este tipo. La condición femenina que denunciaba 

contrastaba fuerte~ente con la idilica versión oficial y el 

calificativo de ·~achismo alcoholizado" aparecía con frecuencia 

sus textos. Tras esta publicación se sabe que habla grupo5 
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fem1nist~s en Leningrado, Kiev y Moscú. Una vez mas, la poli~ia 

descubre al grupo de redacción y se interrumpió la salida de la 

revi s~ 3. 

t.. lo lar-Ji:; d<o> lQ7q pr"'osiguió la o.fens1v'3 de repr9sión ante 

cpr::sici ón y una cada mayor Siol idaridad 

int&..-.-.ac!<:'let!. De f.-ente a la fase fH"'°l de la negoc1ac1('1n 

Sa~ t- l I Cpar.;, la r<?ducc i ón bi 1 at-.er" ! de .;.r.;ias nucl .:?a.reo¡ y mi si 1 eo:; 

empla:..i·"Jr:s en ~ur-opa} &ntre E~tadcs Uni :JOS y la Unión Sov1~t1ca, 

'y c::ir:. ~i an•inc\o d'?i <:?ricuentro Br-e::hnev-C.:.rte..... 9P. i;ensó c;ue la 

er u:fi.0;·1a ,..,_.'=.:¡ deb: l:t:a!:an di" r:a,... .:'lia la 1?+ic:ac1.-, en li\ norm.; d;:o 

E: ro:;5tc de la pro.jucción cin<?ITlato']ráfica de eo:;t~ año y ~l 

Lí'"lea dir-:=r:t3. 1 dirig:da por !vAn Solov1ev 1 ni'rra la h1stori.a rt~ 

una niñ'3 adm1rador~ de Pu5hk1n que 1~venta sar dascgnd1e~te 

directa del poet.o\ y f<!lbricu a su alrededor toda un~ historia 

a:=er.::a d~ esto. El cineasta georgiano Georgy Oanel ia reali::ó en 

es<o> año la cint;¡ L~grfm;)c: da.-ral"~rt.'lo:;, ;1dapt.3ción del cuente de· 

H«ns Christian Andersen ace,.c:a de la leyenda del espejo de Troll 

que todo lo refleja horrible y cuyos peda::os aún flotan en el 

aire. Uno de estos pedazos 9olpea a un tranquilo hombre q~e se 

transforma irritable ser hasta que otro golpe lo vuelve a 

la normalidad. La cinta Vassa, dirigida por Gleb Panfilov, 

pres~nta a un~ mujer rica en 1913 cuya vida se ve alter•da cuando 
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su hijo se casa con una joven revolucion•ria, lo que provee• un 

conflicto con un final previsible <el triunfo de la' 

revolucionaria>. En 1979 apar-ece ta cinta Asonia, de Ele!:\ Kli4'1ov, 

prohibida desde 1975. 

El género propagandi~tico tuvo lo suyo tambif!n con cintas 

como El golpe de Estado según la ol"""den NQ 107_, dtri9ida por Z.ahid 

Sabitov y Georgy Ba~arov, la que narran tas peripecias d@ 

un doctor soviftico y su hijo un pai s musulm.in durante 

:intento de C)olpe de Estado hasta que loqran volver a su pai.s; 

Khodzhakuli Nar1 ie.,.., acerca de los probleft'as en )d constr•JCC1ón 

de ur. gasoducto en la República de Turkmeni st.\n Cse debe tomar e'1 

cuenta que el gas p1e=a clave de la econo~i~ de e~ta 

rep1Jblical¡ Buscar y o31pr1?hender, de Georgy Ku=n1:2-tzov, con la. 

hi stcr i a de c:uatro ami gas que 'llacac i onan en una reqi ón de Si tler 1 <:\ 

y descubren que una banda de asaltantes tiene asolddo el lu9~r. 

Se arman de valor y arriesgando vida, aprehenden ~ le~ 

bandidos. 

En un discurso ante el pleno del comit~ central del partido, 

Brezhnev cri tic.O con dure:: a el desempeño económico del pais 

durante 1979, ya que se alcanzaron los objetivos planteados 

por- el plan'ql}~l'J..quenal 1976-1980 •. Habló de •cuellos de botella"' 

e,--. ... a1'eC:t.auan el ··.-h-lsto de b11:tnes de consu~o b.ásico, energí• y 

Pi;~ur:.tfo¡¡~grn:q_l,..a.:s."á.si ;como .la ldesorgant'Z.ación .dal t.r•msporta. 

·:P.~_d(ó :1oc!!U_z_a.r Ja. los t.éi.U.P_aqj~~ ~sp_!·C:Tlico!I ::d!Lr:!.!!91 !o~!2C:_!~, 

corrupctón e írresponsabilidad y castigarlos para lograr una 

mayor d1o;c:iplina en el tr"'abajo. 
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Un aspect.o que preocupaba al ¡..re.nl in la cre-::ien':e 

vinculación entre los movimie~tcs je opostc1ón de los pai~¿s d~ 

Europ,J dvl Este. s~ publ1c.arcn distintcs 

c~andestiname~te, en los QUP. d1 ... er"Sos l:Jrupos cpositares 

c~ecoslovacos asi pola:os 

ex 1 9·1''°'1C i as de 

y hUngCtro5, 

l1oertad 

1~Qalidad. El rtg~r p~liciacc se '"t~~sif!~~ ~3nto e" eSQS pftises 

ccmc en distintoq puntos de la URSS. L~s ~abe:as más visibles de 

r~.'.>!t:=~ción de 

Eser i t_ :Jres y en 

"'i!>"tcs jefes .de 1-? pnlti::ía 

rqspcn~~bil1~ad~s ~el escritor. 

los Jue9os Oti~p!cos de 1960 1 

de l.;is 

fueron aco~pañados de 

intansificación de esta prolonqada ola represiva. En diciombr~ 

de l979, la URSS apo~ó la sustitución del pre~idente af9ano 

una ocupai:i6n 

internacional 

tni l 1 t.oir c:cn 

fue rec:hazada 

11 evó a cabo 

95,000 soldado~. L.:t condena 

por el gobierno sovi~ttco 

a.rgumentando que la ocupaciOn militar se reali:ó a petición del 

gobierno afgano, posible gracias al tratado da amistad entre 

a.=ibc<:> paises f 1 r::i;1d~ en 1979. La l. nv-:i,'S t Ór'1 !;cbrevt no o:>nmed i 1' de 

gr•n ten~1ón r.:undial por el prcblemo de los rehenes 
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C:::>lnt!'l"'"ci al ~s a la Vni 011 Sovi @ti ca y convoc<?-r-~n _:i,l ""C)1.tim1ento 

olil'l:JlCo a realizar un boicot do: los Jue>IJCS Gli~1c-::2<1 :je ,...ose,~ 

19SO debido a la invas:.ón. La condena. del Ccosejo da Sa-.J•.il'"it:lad de 

la Q.l'.J.U • .fue vetada por la URSS. 

La me~id:3 :n.is esp-e-:t.acL..l.a.r- fue la &)(pcl s1óri de ~c.scú -je 

An.drei Saj.sr-ov y -;u r-ei::lusión et' la c1ud.ad de Gorl.-f. <I J:;, Qt.•e 

permite la entr-i'ldr. de e(+:.--anjl?r"~s. en r-esider.cia ".:.91!ada. y 

con r-iouroso ai sl .,_,,.i en to. Tam-!>i ~n le de:¡po;ó de todas s~s 

c:::ridecor-ac:.ones, cbte111d.a.s !Jr-aci;¡~ a sus t..-abrJ~ e-r. e!. prcyec.to 

co11den.:.rdc ;. nv~s~ ón Lis 

int~rr¡.,:¡ct::-nol.;o-;; no +~ltarc-n y el l?SC4.nd'ato d~ l:¡ ~~v.Ps:~n v .jel 

boic:Jt a ¡os jueqos o:r~ci; a(.'l "1is. De i:-u.:;!qui":!,... fer-·•~• e", e+e·:to 

que tuyc '=ste acto sobro;? el ..avunE"r'tto de opos1c1 ór f•.J'! el 

deseado: si l -a KGB podi q actuar s.:>Ore Saj orov, cu.al QUl ~ ... 

c!udad-:.no c04 1i"l s~t-ri a lo qu.e I q. 9sper-aba. 

Er1tr"E J!,.;l'"IÍC ce 1979 t j•..;ltc de 19CO se ir-.o:r~eritó el nüoqerc 

de arrestos y encarceliir.<lentos en contrd de person./lis ':On al·~ur. 

vinculo COf"'l. Ja disldencia. Estas IW!!diaas tenían COllaO objvti·.,..o 

el contacto entre cposit~es y 10'5. visit.&ntes 

extranjeros tos Juegos Olieo1op:c~~. Lo~ 9~upog ttels1n~1 de 

Ucrania, Mcsc:d y Ar.enia fupron los máo:; gclp~adcs. Taaituf-n lo~ 

distintos grupos rel igio;>os {judioo:i, ca.tól lCOS, Musul•an...-, et.e.> 

fueron at~ca-d~ al tqual Q\.J~ las inincYias l!itnicas. l1ubo entonCll"S 
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1Jn a•.Jment.o sansible en (?ol n-lrr:ero de dese-c1ones al e"tran1ero de 

gente a todos lo~ niveles (tanto ~uncic~arios co~o obreros, 

ciq~tificos, ~ilitares, et=.1. 

El 12 de lebrer? d.? 1qso, los gob1err.os de la Unión 

Sovi•tic.ai y de A•qanistán firmaron uro acuerdo qr~cias al cual el 

•)Obl <?r-no afgano '3ie coinprometi a vende- g~s a la URSS 

~ust ! t•Jci ón del gas que ant~ rr.iin le vendía. E! 28 de febrero, 

Bre::hneY anunció la salida de las tropas sovi~t1c-3s en el 'momento 

~n qu~ cesaran las amenazas e~ternas al Qobterno de Kurm•l. El 24 

rie milyo <Te-:h.a J imite pa.ra acqptar la i'1"itac:i~n a los Jv<?gas 

O:!impicO'i" dq Hosc·j :,q91)) 1 6-: ;:.oíses dec;diaron 

~'5+.:o'3i 7 '!!nr_,..a e:!~s Estac'os IJriidcs, ~lenani"l Fo:?Q~r:..l ~ Japól"'I. 

O:r.:s coft'!1tés ·ol~fflflll:•Js n.:i.:::ir:nales cow:J los d¿o S::ra.nc':.oi., It:..al l= 1 

Í1""·;1 aterr~. des1.f:; aron las "rei:'Jrr.@'ndacianes'" de 'Sus gobi e--1'1os en 

el ;;."!nt1do de no ~s!stlr y nci :;e 5-l.:tnaron at boicot. 

El :?3 de ·~-=tut-:·r"'!' ~e ei;e mismo año. el presidet'\te del Co,,seJo 

de Mi~istros 1 Al~~P1 vosyqin, pidió relevada y Nikc:ai 

T\4~~nov ~ue ~ombrado en sustitución por el Soviet Supre~c. E~ la 

misma reunión de éste 1 Brezhnev resaltó la necesidad da tn.a.nt.ene!"' 

el bala.nce entre centralismo económico los principios 

demor:r«\tit:o'5 1 i?r>.f:,°'ti~~ndo la i"lportanci 11 de l·J planc;:ict On y la 

conducción central. Kogygin murió ~1 19 de dicie-mbre da 1980. 

Entre el 19 y el 21 de diciembre, cuatro ~ie~bros del Consejo de 

Ministros renunéiaron y fueron sustituidos. Se anunció que el 5 

de diciecbre, et presidente del Consejo de Ninístro5 de la 

f;.ep1jblica de Kin;1hi:o::ia desde 1978 -Fue victima de un '"as~5inato 

palit\co .. t!>-eqún la ag-=ncia Ta.ssJ. 
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En .febrero de 1Gl61, es de$!.l":!,_,1rio el pri.~er r.'lin1;-:r~ pclaco, 

Josef ?inkowsk1 1 y es nombrado en su lugar '-"l gene..-al \olojc.1ech 

.Ja,ru=~ls!o<i, ministro de defensa. El ~ob1~rno scvi~t1=.~ e,.-pre~6 su 

satisfacción po.- eiste mo"i.inento, -nani"esto '!iU 3poyo ~1 ru.1evc 

pr1mer ministro y se declaro en contra de la actividad sind1c~l 

Qt..:e se venía des..-rrcl landa, c·:m el s1ndicc.to "Sel id.ar·.d~d" al 

.fre.,te 1 y de la tolerancia at interior del Par-tido Obrerú 

U~i~icado de Polonia CPOUP), donde la oposición era cada ve~ 

m-?.~Jor y más ab t erta.. 

El .. <'j i:of"Qr'eso d-=l PCUS se 1 levo a cabo ent.r-e el ::; d~ 

'ebrero y el 3 de mar:o de ¡q91 con la as1stencia de ~~~i s,ono 

d~legaCas. Los temas cen~rales fuer~n 1~ lectura ne; rep~rt~ de 

Ereo:hnev ao:erca de la situaci~n económie~, la pr·:>puesta. o1a\ 1\~..,..c 

pl~~ Quinquenal p~ra t9Bt-t 08~ ~ l~ re~ovaet~n de l~~ mi~~ora~ 

del P<:?litburó y del Comit~ Central, Que fue e)o(pal'"\d1do de :'9º 

miernb..-os a 319 (51) y Sre::hnev fue ..-eelecto s~cretar10 qene!"'al. 

Se otor·~ó al Comité Central el padqr de rev1sair el pro9r"'.?om.a 

polit1co del par"'ttdo y preseMt~r nuevQ reemp 1 azo del 

&Kistent~ para 20 años elaborado en 1961. 

El diseurso de Brezhnev an~e el ple~o del conQra~o just1ficó 

la invasión a Afganist~n con el argumento de la salvaguarda de la 

revolución ofgana y de lz frontera sur de la Unión Soviética 1 y 

se comprometió a que las tropa<:; sovi~t1r:as saldrían de AfQani"itán 

cuando este país lo pidiera. Al hablar de la ewtructur~ soci•l da 

la URSS dijo que casi dos tercios de la población trabajadora 

pertenecía. a la clase obrer.a. mientras que la intelli.Jent9i,"1. 
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reprasentab<l una cuart:.a parte d.a la iue . .-za L:>bcral (5"."':. Llamó 

l:i -1tención sobre 1.a e;¡-plos16n demo:¡r~.f1c3, a pesar de que el 

~r~cimiento de la población era ca~t nulo, y e~hortj ~ ac~lerar 

.. 1 desarro:lo de las regiones rusas del pai~. En re!ac16n a 

les Problemas étnicos, se limit~ a resp~~sabili:ar de su so!u=ión 

a les partidos locales y sus respectivos comit@s centr3les, sin 

con5ide~~r este prcbl~ma co~o ~actQnal. Unicamente resalto que 

se com~atiria el •:hovinismo v las act1tudes racistas en tod~s la-s 

,...e·;t• enes. 

r~l~r1:\ ~11~ mls. Por un lad~ qstt~ lf~ cinta• de ''prcb!~~~~, 

!.:-; ~·Je el i:qm~ i::~r.tral era. algcn~ d\;~-=·.ilt"'"rj en el tr31"Sc ..... r;c. de 

5'.•Ces:os n.:irm;:- 1 mP.nte predec1 b ~ ~s tL1n vi. ?<je en ':re..,, l .s l abur de un 

efl':plaado oH.ci-'11. etc.l. y que soli.o ~~ne ... e" P"'~i~,..o la ...,irta de 

muct-a ger:te. Pcr otro \~do, y por pr'imer·a vg::: ar- l rt historia d~l 

::ine o:;.:Ntttic:o::i, se i.1'1tentó realizar c1ntas riue representaran 

~xitos ~e taquilla, 

El com1en~o de asta década estuvo marcado por la crisis 

ecc~ómicd en el renglón de producci~n. Mientras la asi~tencia a 

loo¡¡ cine9 se niducia <fenómeno que es mundial>, apar•ci6 un tipo 

de ci.ntas que no lograba atraer a la g~nte y que, por lo tanto, 

representaban fraca.sos económi ces. El crecimiento di!! 1"' 

burocracia cen~ora y la egtrecha vigil~ncia sobre los directoreG 

•gravaban 1 a tti tuaci ón. Se Juzoaba una obra no por el resultado 

final 5lno por una serie de ~indices" y una idea atrevida, el 

cuidado de la for'ma o la criQinalid~d del estilo eran vistos como 
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~lgo sospe~hcso. ~n la ~eJor tradicion del ré~imen stalinista y 

s~casores, el •cine de bur6c~atas~ estab~ acabdndo inclus~ con el 

inter~s de! P•ibl ice. 

En 19&1 y 198:?. vieJCS directores vclvi9ror. al tr-abaJo. Lo-;. 

cineast,;is Al'!)l<lnder Alov y Vladimir Naumov, c:cn 

tr~yector!a, reali4aron I~ c1nt.,;. La ~r11la tFere9l, ~cero::a de 

romance entre!' 1.Jn o.::ici-:1.! sov~éttco y un,;, muchacha alem.tna Que se 

ve interrumpido ?or el final de la guerra h~~ta que, 20 años 

despu~s. se reunen por fin. Dur-=-rit& la filmac1~n de esta 

peJ icula, Ale'Candar Alov murió, E:\l~eni Evtl.!'Sr:'lenko dtrigt O uus 

memori~s film1c~3 con la cinta 

donde el m~r-r-o de •u b i ograf i 4. 1 e p~,..:n: t t O present.ar i...n pt'.\l"'IOra.ma 

Hs1co y psicológico de l~ URSS dur.,;.nte los años de 1"' guer ... ,1. 

lpon Totstoi. o::on guión y direcr.:iOn ~e Se!""<;et Gerrs!rno·1. -.?-s un.i 

biogr~fia del escritor r~a11~ad~ ~o~ b~s~ 

remi ni SC:-:!'1Ci as. 

1nosa1 co d~ 

Marlen Khutsiev diri9iO Po:;t'"''=io (F'o~lr:~::;lovt~>, ~r, ld que 

plantea la relac10n entre un anci~no provinciano de v1~itu 

casa de su hija &n Mcscü, y su yerno. en ausenci.a da su htJa. El 

director lituano Vitauta9 Zhala~avtchius. ra.ali4ó en los estudios 

da esta rep~bli:~ la cinta Te pido per~ón tizvi~1te pojaJovista> 1 

acerca d~ un compositor de éxito que vuelve a pueblo natal y 

al morir su padre, refle:dona sobre su vida. El georQiano Eldar 

Shengelay~ dirioe la sátira 1'1ont.;i.rja11 ao:ules CGoloubyl ooryl, 

acerca de la inutilidad en una ~icina burocrática y la for•• •n 

que los empleados pasan el tiempo i!Jnor•ndo a quiene• solicitan 

algtln servicio. 
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E¡ :::5 de l!nel'"'o de 1qs: ==-..t...rí 6 en t1osc:i'1 Va.si 11 Susl ov, c:":?rcaJ"lc 

col.abc:r-.ador de Br.l;[l';:hnev y mie1'1hro del Pol ll:.bc.:ró. Esto pareci 1 

debilttar la po~ición de Srezh~ev al intgr1or del mencionado 

or")o?ontsmo y fc..-talet:•r la de l'.Jtro r.tief'1bro, Vcnstat'1t1n Chqrnenko. 

Q•,'\lllfn desde t~e'Tlpo .atrA-s dese~cl!r:-aba l..tborE'3 correspondientes .a 

Suoalov. Poca t•~mpl') descu1'-<s, Cne,..nel"'i<" publ1c:ó en Prave~ •Jn duro 

~r-tir:ulo cr1tu:a,,do el tl"'"ab~jo de la Unión d@ Sindtc~t::is da la 

L'RSS y la. bvro.::racia i·"perante en al seno de tod..:s los 

~~ndic~tos. C\as d~spués. @l presid91'lt~ de estA unión fue 

"r"9Ubtc:.ido" ..;n ~f:r-..ts l.a.:o,.es, lo que ncs da indicios cl.!ros de l-!l 

En >'fl''-'t':l de este año, el Co·"'li. t~ Ce1'1tr~1 del PCUS ipr:lbt nl 

nombr~~lent~ del qarer~l Yu,..i A~M~cpov co~o ~ecret~ri~ d~ este 

C'D1t1\.t1' en adt·ci.t.n a t;1,\.' pues.to C.1'''""' •"'iembr-c del Pcti~buró. Ooc; 

~i~s desputs dq ~st9 nombra~iento. Anóropov fue sustituido a1 

-frenti:? de \C'I kG& t,oueo;¡to que oi:.up~ha de1;de 1Qb71 por VltiilY 

Esta m.o ... imie-nto 

lortal•ció a su ve: la posición de ~ndrcpov como pos1..bla •ucesor 

de Bre:hneov, ~ten cornenzab~ a aLtsentarse de la vida ptlbl ic:a por 

mottvo• de salud, aunque se dacia que fste se inclinaba por 

Chernen~o. En un diseursa pronuneiodo en el a~iverwario 112 del 

naci~tento de Lenin, Andropo~ descalific~ a los movimientog 

pluralista~ da Poloni« otro-'5 pa.:íses como desviacione~ 

promovidas por fuer:•s del impertalis~o y llamó ~ una mayor 

ortodo1'o::i~ ideolóqic• .. 
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de Br-~::tine.., sobr-e la si tuac 1 •'.ln del sector aqr i. col"" de 1 ~ URSS ~ el 

productos agricolas en general, al mal uso de 1~ tie~-a y ~1 

inadecuado nivel tec!"'lológico y no d1rec':r1ces del 

Ministerio de A9ricultura, a cargo de 

Mij~il G·::orbachev. 

En JL•nio de 198:?, E;;tados Unidos anunc.ó la e·:te'isión del 

embargo comercjal decretado contra l~ U~SS por la impl~r1t~c1~n de 

la ley IT'lari::ial Polenta. Desde qu~ anunció ~~ta, e: 

gobi'iPrnc> n.:>rteal'l"er-;.c:ano ieje..-cl 1 rr-~s16rt sobre o.:;us <"ll 1-:i tc.:S p.;.r-<l 

i\unqu~ las qo01ernos eurcpeos, scbr<;! teda, is~ mü.;tri!'lr en 

renuentes h~cer lo pue-;to que 1 a maycr i a t:eni .i_ l ntereses 

económicos 

A fin~les d~ año se anunció que el Grupo Helsin~1 por los 

derechos hu.11dnos h-ibi_,_ s\do dlsuelto eri ;.u tr:ital1dad. L-ol l'Tl.:\yoria 

de -.us mi€mbras l"'.abian sidc enc'lrcalados (Yur1 Drlov, Anatol i 

Shcharans~i), exili~dos <gral. GrtgorenYo> o condenados al e~il10 

interno (Sajarovl. Los miembros restantes fueron amena~ar.os y los 

grupo!:> de otre1s ciudades, disueltqs. Desde octl•bre de 1981 se 

.anunció d1soluc1on pero la KGB continuó trabajando en contra 

de los miembros que seguían libres asi como contra grupos 

reli9ios~s, femini'5tas, artistas. escritores, s1nd1c•tos no 

oficiales, minorías étnicas y cualquiera que e~p..-esar• un minimo 

descontento con el 9ob1erno, resultAndo en cientos de detenciones 

y un número no deter""mtnado de deserciones al extranJero. 
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interpretacj~ne~ ps1coló9icas ne estos ccnfl\ctos int~rnos, asi 

pertenencia a unM 

sociedad ap~~enf:.e:T1en':e c:onf-:-rme y feli;:. Una muestra de eist-'\ 

te~denc1~ 95 la ci~t•, dir1q1da pcr Karen Shaj~a~arov, ~~ 

.i..il..Z._ CHy i z d;.aza> 

convencido de oue el ja;:;:: debe ser la m•jsi.ca del pr-olaotariadc 

pe,-o se eni:uent.rc;. c·:J~ los diri9ent'l'S del pe1r~_ido que no p1ens.an 

asi y le oro1íben tocar. c. pes-v· d'=' ~sto, o?J jov~r. fr:irn<'1 uri¿, 

cf'3' 1 as huel 1 as de un m•.'1s i C'IO compatri o+.a seyo en su paso por 

rta.lia. La b1lsqueda interior, da 1.1 1,1erdad y de 11na pas1•'\n por l.J 

vida se hacen presentes en esta obra. Est~ cinta fue la prime~a 

que Tar~ovsky diriqió en el P~tranjero. 

Por su p~rte, Vult Raizman realiz~ la cinta Tjempo de deseo 

CVremia jelanii) donde a& ndrra la historia de una mujer"" 

treintena en busca de un marido pero con aspiracione~ materi•les 

que, una vez que encuentra esposo, van minando la vida dQ f~te 

hasta matarlo. Chicos difíciles (PatsanyJ, diri91dd por Dinar~ 

Asanova, present• la vida de un campo para ni"os y jóveneg 

huérfanos y con problema$ de ad~ptación, combinando l~ ficción y 
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tomas docum'?nt.:Jles de entr-eovis':..;;.s a p'-?r-sc.,...~j¿s ,...-?al2$i. Ntkito 

Mijalkov dirigió t~ cinta En pr1v3do (8e: svid~te!=yl, cuyo 

acción se desarrolla des habit:acicries d~ un mi~na 

dep~rtament:o. EL decide ir .:J visi~ar ~ su e~-esp~~u y ELLA ~ry 

está de acuerdo. El día de l~ visita. EL sed:. cu~nr:a de Q•1e ELU\ 

v,;i a casarse colqg~ suvo del cual, &demás, EL depende 

.:i.hor~. Las disc1.1s1ones ref ¡e·~ 1 •Jnes mant i -:'len tono 

br:!rgm.:i.ni ;.no y \a concl •Jsi ón cond1..11::e a m.;.vcres ref le:-< iones. 

Tambi~~ ~& reali~aron cintas convencianal~s. co~ ~1 folclor, 

el amor o la ma¡d""d como elementos pririi::ip~i.;.:.s. Y,!1_1.L.:J tfli:s J;;irlJ'·' 

~not::h'ª- <Den• dl 1nnE.>1? notchi) 1 dirigid.! por L3ina GllQ-:lberíP<~ 

y prodL'Cida pcr 1..:>s estudios Gruziaft l..,, se sirve d-= 11 vil.!a d~ 

una mujer en una prov 1 nci ~ !)eC',..I) i ana P•U'"-' rno~t.r.;.r- '. .J -1 1ue¡ ,;o r:r:> l 

•1?lclor de la reqi ;n, ~-!~_nd~ de ta ~~in~n~:?, (!_s:,ue:-r.~a o 

J•ni.~quin~ Ot "qvel, dtri'1ida por •1._,ri Ily~l"'l'"O y produc1C1a en t:i.:av, 

esi:Ji basada en la le ..... enda, del si~lo 10 d.C., de •m<" muchacha d~l 

put?b 1 o qu~ r:as«i. can uf"' pri nci pe y la mue,..te da éste se 

convi.e...-te ~n su •.=.uc:'?c,ar~ i:?n t?l trono. Ror.iance .:;in ordP.n (Je-=to~t 

r~rnansl fue r~ali~•da por Eldar Ryazanov y narra la h1storia dP 

u~a muchach~ en el siglo ~IX, umpobrecida y 9n busca de amor y 

que sólo e!"lcuentra r:iecepciones hasta su muerte. 

Fin de seman~, d1r1gida por Igor Talan~1n, presenta la 

historia de matrimonio de científicos que, junto con sus 

hijos, toman un fin de seman" de paseo y en el transcurso del 

viaje, la esposa confiesa nunca haber amado a .marido y que 

siempre estuvo enamorada de un~ antiguo amiQO de la Juventud, 

desaparecido l ~ guerra. Por '11 timo, 
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e•_1,.n'>ei' CE.vr-opesi..aia is~orial. de Igor GcsteY, i.,te..,t=- ser- ur-.a 

~elicula de denunci~ politica al prE~entar la histcrta de 

c~~pa~a politica 

pcr su nc~bre perc es obvio oue se t~ata de Ale~ania ~ederal, 

tcd,;i ::esta ~l 

triun+o d'!:' i:andidato corl""up+:.::i sc:br<? u:-:c, en apari~nc:ia el 

de los acontecimientos de 1~ 

~"!qun':!a ·~·•erro m•Jnd!.<io~ ero E,;t.:irü~ haste. Q•.te la llegada de dr:-;; 

D1 :ntos t-.e ... itjos 'l.,;..._. c.a.s.;i. ~e hace i;ivol• ... -:r.ars~ y pe.-r:atarsa d¿ lo 

tncenti~os salarial~s de acuerde la productividad de r:~d~ 

camp~ñ.;i. contr~ 1"" corrupción y la 

in~ftci~ncia. Una de las afirmaciones ~'s singulares que hi%o e.., 

e-="' m1srna oc:a.s1ón fL1~ 1-'l rje que aquel".os que no cumplan c.011 e~ 

t~~b•jo y antepongan sus intereses a los del pueblo, deber!n ser 

"r>?educ:ados", proceso que. seq1ln Andropov (je+e- de la •~GB durante 

casi 20 añosl, de ninguna manera c:onstituiria una violación a lc5 

d9rec:hos humanos sino una real expresión 

huma.ni smo. 

de democracia y 

Poco tiempo después de estas afirmaciones, las autoridades 

sovi~ticas requirieron a todas las cadenas de televisión con 

corresponsales en la URSS, la revisión de toda el material de 
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vid'!o que entrara o saliera del. pa.is, para evitar malos inaneJos 

de éstos. M1eotr5s, 13 guerra -en Af~~~is~~n ~e i~tensificaba y et 

apoyo sovif!ot.ic:o '31 ·JObi.erno de ;..,;,.-rnot it.:;i. ~,... aui"cE!nto. 

Desde aqos':o de 19S.':: 1 el president.2 Andropc:-v s2 ausentó de 

la vida publica a cau~a de una enfermedad. Su ausencia Tue 

~ot~ri~ scbre tod~ 

primera ocasión en la histori~ que un líder scvi~ticc faltaba a 

l~ ~eremon1a. La pr~o~upac10n acere~ de 1~ toma de decisionq& al 

interior y al e~te..-icr c-recic:l tr¡ientr.a.-. que sus oponentes, C.-:lll".O 

Konstar-:cin \ oqr- ¡ron rR.:\grupar<Se e impedir l.'.' 

y l ~ 

in.i:!~icienc;:a l an:::3.da por" ~l set:.""'?.f:drio qener.::.l a-si ccmo .1\~y')r~s 

carnbi.os en el set"<:! del PCUS y di::?l Es-":.aóo. Las se:nc:.f"'les u.:-1 co,;)it;>i 

ci::.intral y del sov1at supre-no fu'=!' ... cr. pospuest-'is h.sst3 dl::iembre 

fse reali:an norm~lment~ en nü~1emb~~l cara aar t1emQO ~ l~ 

rec:uperi'\.':iOn de Andropov. Al f1n. ial 26 y ';?7 de dicierr.br-9 Si:! 

reunió el co.nit4 centr.al sin f'.\ndropo-... y sa leyó un d1sc:ur"'uo de 

~c;te disculp.:\r..d".) su auizencia por ·•ca.usas tempo:lrales". En el m1~m,., 

doc•.1.mento 1 Andrcpov c:rittca.ba la corrupctón exi~t11nte 

reafirmaba su ca,..,paña contra 4-sta. Los nombra.rni•ntüs de do-; 

nuevos miembros del comit~ c~ntral, V1ktor Chebrlkcv, jefe del~ 

KGB, y Veqor Ltgachev, pér~cíeron fortalecer la posición ~e 

Anaropov aunque su a.usenct~ fue clave en esta reunión y an la 

posterior del soviet supremo. 

El ~ de febrero de 1984, se anuncld la mua~te dq Yuri 

Andropov 1 secretario g~neral desde noviembre de 1982. El 13 de 

febrero~ el comit~ centr•l eligió a ~onstantin Chernanko como 
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nuevo secr-eta..-10 Qeneral. La nor.iinac::.ón f•.Je hecha por Nikola.i 

Tikhonov <p~i~er ministrol, aunque ~ncontró una dt5creta pero 

eviden~e oocsic1ón entre los mi@mOros m~s jóvenes del Politburo 

como Mija1l Gorbachev y Grigori Ro~anov. La posición de Chernenko 

era fuert.e desde tiempos de Br~::hnev. quier. lo prote~1ó y de 

quien fue ayu~ante en jefe. A la muerte de Bre::hnev se pensó que 

el ~bv10 suco?<;cr ser-i~ Cher-ni;.nko pero ~1 no;t1bram1ento de llndropo•~ 

le im~:dió ser:o. Cuando éste enf~rm~. Che~nenko se asegur1 el 

nombram1 Sl"'ltc. El 11 de abril, el soviet supremo 1 o el igt 6 

presidente del pais. 

l'.;\1rOi11Ch9'"· tom;,..,ao er"l i:ue ... '::a la r~lev-'inc~a de svs distintas 

poli~i~a ec~~~~:~a dQ la URSS. En dis~intos discursos. hizo 

llamol\t:=s p;:i..- '-\na pro;unda re.ft;Jr:na l?'=0'1ómi:~a y un.:i. lucha,,,.;:; 

in~ensa ~or.tra la c~rrupción, CQnvirtiéndosa en el vocero de los 

.. Jóvenes" del Fol i tburó como Ro'TlanoY. Ni Jtol cii1 Ry=hJo'.ov y Líg.achev. 

la Unión Sovi~tica anunció que ne 

participaria •n los Jue905 Olímpicos de Los Angeles 198~, debido 

a q•Je las autoridades norteamericanas, segón la nctific3ción 

sovi~tica, habían preparado demostraciones hostiles y amenazas 

hacia sus atlet•s. En las s1guíentes se~anas, todo el blOqu~ de 

Europa oriental, 

al l~ua.l que 'Laos, 

eMcepción de Rumani~, se sumaria al boicot 

Vietn•m, Afganistán, Corea del Norte, 

Mongolia, Yemen del Sur, Etiopía y Cuba. 
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Durante los ;:estejos de: Jubileo de la Unior. de Escritoras, 

en julio de 1994, el secret~r10 ge~eral Chernenko ll~mó a un 

retorno al realism~ socialista en la literatura y las art~s, 

argumentando que los esc .. i tores " ••• deben inol dear la estructura 

mental, ideolóqlca y moral del pueblo" <~3) y pidio mAs obras con 

ternas patri ót:. i ecs mi 1 itares. Enmedi o de esta atmósfera 

reqresiva, la producción ~ine~a~ogr~fica. que tambie~ habia 

recibido nuevas .. guias" te·':'lc1ti=as, e5 .t.1~1 r~'1ejo de est..15 

r-ecomendaciones. 

La ti m1 de auéac i -3. de 1-~s .:lo~ años an":.er 1 ores 'ie apagC• a, .i i 

menos, sus pre•"1•.Jl'.:tos no ViP.rcn la luz en ~ste periodo. Vida "''"'=': 

sle.:1 i 11ubov), dtrtqij,¡ por r~1i(ola1 

Gubenko, eje.,pltf!c:-l el t!po de cintas prod1..c:id21s '!nt,..~ tGl8-:0 1 

1Gl84. Sin -iingwr.a ~port.:i.ción est~":ica o f·:lrr.ig:, n.)l"ra la historia 

de una jove!" coc:tora q1Je llega ~:;i ~ '.'J p.ira v~ter.:inos de 

querra y descubre cada uno de ellos un~ gr~n cnnt1d•d de 

historias que le parecen fascinantes. Apl ausc"l. a.plausos 

(Aplodissment1, aplodiss.'Ttent1) muestra ~.a v1d-3 de wn¿¡ veter~na 

actriz de una ccmpañia de c:omeaias music:.ales Q:.Je se empeñ.a en 

conse·~uir el p"ip"'!l central en una cinta y cuando paree~ qu& lo ha 

conseguido, de=ide rechazarlo. 

Mi querido. mi amado. el único CMi l ..,,i, dorcgoi, lt oubi iny1, 

edinstvennyi>, diriqlda por Dinara Asanova intenta retratd..- la 

soledad de una muc:hac:ha que rapta d un n1 ño y que tnvoluc,-a 

hombre en su huida. Al final, éste la convence de que ningón buen 

motivo Justifica malas acciones para conseguirlo. Lo que pudo 

haber dado pie a un an~lisis más profundo, qued6 en una 
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historia de arrepent1m1ento bana!. El qeor9.:.ano Geor-qy Shenq¿laya. 

diri9ió este ª"º L? od\sea d~ u~ Joven compcsi~or (Pcuteshestv1~ 

1no1odooo \c:impozitori'l, situad<" er; 1909 du.,..af"lte el viaje c:e un 

compositor de la prcvincia a la ciudad v en el que es co~fu~~idc 

c::in un notable re..,oluc1ona.rio, c:cn un fina.: tráqico. ;_ori.-fesio;i~~?. 

de tma ~'lposr ( I spoved eqo i eny ~ 1 d iri qi ja p'.:'r el l i tuario 

mwjer, su 1~iideltdad y 5U arrepe~t1mL~n~~, segu:do del per~or 

del esposo. 

T..-uman y J. Stalin y en la Que P.osO:e último est~t:>l~cer-ia el 

o:ont,..·':ll so1.1ét:.c:i de.fi,"it:ivo .:;obre Europa or .. 1ent~: ante la 

ine-cperiencia de .... r•..tman y el i.nopor1:uno r-ele'-O de- Churchilll. 

~nql11s~om p~rkal. 

realizada por Valery Pidpaly. la histori~ de un joven 

escritor que sale de la URSS y en la R.F.A. se inteqra a grupo 

productor de Radio Libertad (erniscra financiamiento 

estadouniOense y que transmite en ruso> sólc para darse cuenta de 

sus actividades a,1ti-sovi ~ticas intentar descubrir a los 

verdaderos jefes. 

Mi entras tanto, en los paises bAlticos la actividad 

opositora (que ddta de comienzos de 1qeo> creció y la KGB hi:o 

lo nace~ario para reprimirla. Por su parte. el comit~ central del 
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n~c:1 erial l di"des. 

Desde su e.:ilio en la c:1udad d~ Gor\..'y. Ancret S.a.1ar·e.., hi:a 

llE!gar a Occ\deMt~ cart<J.s e:-. las que ,¡¡,pova la reduc:ciOn de! 

ar~a~ento nucte~r p~r~ sol~ b~jo l~s tér~inos prop~o~tos p~r 

Estada~ U~idcs. Se h~=~ publ!~a ta ~ot1c1a de que, óescc ~l 9 ctQ 

s~lir a Occ1dente p~ra 

1 evar"'tad.a ~l 19. de JLtl i ':!. 

op~9itor~s d~ t~Ca tipo fu~~on arrestados y enJuiciddOs bajo les 

t.er~i nos "c:cmune~": activldades:. 

Julio, la r-ehab1litación de Vyachesla~ ~olotovt •ntiquo al1a:d1J d~ 

Stalin y <=:?tiemi~c de Khr"Ust:hlilv. Hac1 a al f-1 ~al de 1984 hubo si~nos 

se lle96 a ntngún. 2cue,..do al respecto, la evidenc1a de la 

ncstalqia stal1nista del nuevo gruno en al poder no dejaba lu9a~ 

.,_ nini:~una duda. El hielo pdrec:ia caer- otra ve: scbr·e la ~tic::iedad 

sovi~ttca-
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Durante los dos a1"os s19uientes a la muerte de Eore:::hnev 

la elección de Androoov, las rel~.·:1ories ccn Oc~idente. en 

par-t l cu1 -3.r"" con Estados Un1 de::;, 11 egar.:::n a su ri1 vel más oaj o d:?$de 

el p~r1odo inmedi~co despu~s a \QA~. L~ tensión se refl~Jó an 

111utuas recr-i.minacicnes ante la µrensa m1...inct:.al, ch,;,minuci.)n de loi;. 

mayor;:s obstác.1l:!-i en el 1ntt?rC:,,l('lbio 

1? 1~ :.nte~~c·1ci6r so~1tt1ca en Aiqant5tán: 

-· el ~~durecimiento ce la polittca ~orte~rer1cana 

con 1a l!eqada de Ronald R~aq~n al pacer: 

~I ¡_,. decla,.._.:1cio,, de la ley ma.n:ial en Po\orua en 

diciembre de 1981 y las subsecuentes sancionas 

economicas impuestas pcr Occ1dente1 

4l el apoyo soviético a la presenc1~ vietnamita en 

Campuchea; 

5) la tensiOn en Medie Oriente, en parc1cular la 

gituación Qn Libanci 

b) el ccnfli~tc en Centroamérica; 



7) Los ~la~~tas ~~c~d~ntale5 

violación da los verechos hun&no~ 1,;,, Un.ii!in 

Sovi~tic:,;r.. 

Andf'"ei Grorn'f~O. canciller sovi~t1cu, <lc::us6 a los E.U. d¿ se1· 

di riqidos por un gr u¡:¡ o de " •.• j•..igrtdcreG compulsivos v a.ventu.~ar-os 

que est~n listas ~ s~mete~ a l~ huma~\dud ~ 

la Ut;SS CO/f\O "1mpi::r1c del mal". A est.~ e:! una se sumo el 

Re:1.g.-n "brom~o" a travé; de ld rúd! ::¡ len red n.11c10.,a1) ~f" ·'LJ 

at~cursa se.;i.:\nal, dic~i!r•:o: •::amp~t...-\Ot.!"S. me co.l'ol~c;;- xnfQ•'f'l~,· 

que hoy he f1r~ado una ley p~Dhi~ienCo 

Ccmenc::ar-emos a oo,nbard13~r- en i:trico rr.1nutos." (5Sl. 

La ,:;1tuación continuó como en l~? mejt:rr"i?S tnocas ese t.:. 

g1Je'""ra ~ r La hasta el 1 O da >TIAl""~O d.a. : qa5 c~or .lo seo :\nunc i ~ 1 ~ 

muerte '!E.> Konstant.1n Cherne,ko. E: 11 cte mar-;:o f1..·e cle.-lldo 

secr~t~r10 generdl M1jail Sergeyev¡ch Gorbachev, de 54 año• dQ 

edad. 

Nacido en el pueble de P,..i"'olnoye, cerca dliii!' l.a c:-tud~d da 

Stavt"'opol, al Norte d!i!l C.1uc:asn, estudio Derecho en la 

Univergidad de HoscU donde ~e ~raduó en 1955. Ahi mismo conoció y 

se casó con Raisa Ma~imovna, estudia"te de filosofi~. H~biéndo~e 

alili.a..do al PCUS en 195:?, regr-Qsó .a ;:;.u ciudad Mdi:al como oficial 

del Kom$Ornol corgani~ación Juvenil del p~rtido) en 1956. En JQ~2 
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c~rrqs;:-i:-ndet"c-:. 3. "='"" :..in C<.Jrso C:e <;>;;;t\ .. _1dto<::: e~r-1c0l~:::: 1 ~o quoii 5U;ilaC:: 

• '!L1 9r'°'ºº de li;!y€'3. l·=i .:on .... 1.., .... t-:? en el lide•· itCvi.+tlc:o c:on ma..,'=''"" 

pr?p.;r3-ci.~n .;i:~é.;..,.11. ::-? desje L~ ... ·t••· 

1C76 y un a:c cesp~~~ f0P el~cto ~l~~bro ~omplato d~l co~lt~ 

.::er;tr~l cel ¡::.· :us. E<> ""'Ovt 9r.1or-~ tJ~ l. ~73 lue l ~ a.m.ildO a /":ose U par-;. 

,:a:;•.."'"lir el si::c::r~t:.er1ad-,. rt¡>s;:u:::i-:;:~t-.'.e d~ la ¡¡¡g,..H:ult~r.a. Bi>JO <?l 

Ar.,e'r~pc·,, 1 -· t s~.- i a e:-.-.;: dr:.o s~cre4:..3,.. i o 9~,..e ... ,1: o e,.. o f'.ie el tu,..n-1 

1e t:l'-i¿..-n,:;nL,, St:"'\ e'flb~1~'J0 1 '1u-~nte l·.JS tr'!c:e ;n&SC?S del ,n,'l..,d4tO da 

4'sr:i:?, G·:-:·c·::~f; ... • r.crel1'enc.ó su ')rec;q~.:.-. ... ~· el a.¡c.:.rc'? de s1,1s 

incluia t d"i>-ot oqt ~, a~untos 

rombr~mientos ae ~uddros part1darios y l~ totalidad do 1• 

polittc:a e;..=f':~.-.i·..:.a. ::leo hi?-::t"·0 1 desd~ ¡;;,. enf9r-(f'edad d::;o t"hernonLc, 

Gorbac:hev pres1d10 la reun1ón -;emanal o~;Á Pol1tOur-o~ 

El 7 de abril, Gorbach~v de=l~r6 wn con.:;¡elamiento en el 

despliegue d" cohetes en Europu por ~ClS meses, que e>epir.aba .,.. 
noviembre d m~nos que la OTAN (Qrgani;:.lt:i.óri dQl Tr-atado del 

At1ántu::-::. Nor-tel torn~ra roedid.:is siml l dre~. Poco despujs. dQ• 
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F,:):it.~ur-6. N1r.:·:Jlai F\y;:hkcv y Y~gor- !...igo1c:~e .... , 'r c:cm~ rnie:r.bro 

ca~c:~~~c ~~~vare S~~v~rnad~e. En el nle~o d~l com~~e central, 

G.:r-.::c-.;:t-.c ... a;-HJl"'¡Cl o el :.72. congreso del FCLS p.:i.rcJ ei 25 de febrer., 

~~~t~nt@ los c~mbios ~inis~eriales y en ~l c~rt1do fueron ~á~ 

f~~:'J~r~gs, lo~ p:Je~~o~ e~~n ocupad~s p~r JOv~ne~ poi1~¡~0~ y :o~ 

.. i. ~-'º" d1,..11e"t"3's eran retirados. En novt-=mbre. se reoJneri iar. 

G1 r.et.ra el :;residente Re,;q.¿;o y et s.::crP.:tilri o ge-~ral Gortlachev, 

la primera cumbre an seis ~ñas. 

Al poco tie,n¡::c ele la l leqada de Gcrbachev, el Pol 1 tbur6 

adoptó una serie de me~id~s sc~ial~~. ooliti~~~, econom1cas, 

administrativas y ~~d1cas destinadas a intensificar la batalla 

contra el alcoholismo y la ebriedad y u eliminar ese ;enóm~no de 

la sociedad. Se atr~buye a éste el incumplimiento en el trabajo, 

el ausentis.110 y el parasitismo Ct~rmino usa.do para denotar el 

desde las 
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multas hasta el enc:ar:celamiento, pasando por restricciones sn la 

producción, venta y ad-quisic
0

ión de alcohol para beber ac;i• ccmd 

aumentos en su precio. 

En diciembre fue reemplazado Viktor Grishin del Politburó 

del comit~ central del PCUS y como primer secretario del camit~ 

del partido en Moscú por Boris Yelts1n. Los ca11".b1os 

mini-ster-iales continuaron y comenzaron tambien 

de las repúblicas. Las primeras sustitucionus a este nivel fueron 

·en Armenia, Azerbaiján, Bi~lorrusla, Moldavia. Tadjikist~n y 

Turkmenia as' como en el mando de la Mar:na. 

Los primeros productos c1nematográf:cos de e5til- ,...uava ~P·.l::a 

(aunque estrictamente lo sean sólo cronológicamente> p .. tr-ece que 

pr-esi:!nt i an 1 a tamb i ~n renovada 1 i bertad que qo:ari an en odnl ,1rH~. 

Al frente d~ ·las producc1ones dl? este año se encuentrd la 

excelente cinta de Ele·ll K11mcv Ven y Mira, en la qL1C' l.a historia 

de un chico que debe tomar las armas ante la invasión nazi en 

Bielorrusia es el marco para desarrollar una imaginería visual 

que combina las tomas documentales y las de ficción en un mosaico 

onírico impactante ta.nto por !lu crudeta como por su belleza. 

Cgn Esoantap:t. farop tChuchelo>. Rolan Bykov elaboro una critica 

social a través de la historia de una niña en una escuela donde 

es .star:::i.d,:1 ['.le,.. sus compañeros que representan un tipo 

12sper.:\+ir:o de mi<?mbrc social <la ni ñ.;.-mu;er fem1ni sta, e\ 

ni ño-Mombre corrupto.. etcéter-a). 
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pun~a ae la-1.:::a da una 

parte de las ~utorid~~es. Ta~bi~~ s~ r~~li:aron c1n~~s tip1cas 

CCrt•·~ Bcris Godunc·~·, dirLg1da p<:"r Serg!:!i E::nd.arcnu;. y basada en la 

obr"a de Push~.in, la que se narra la ~1storia de un ~a,... qu~ ~o 

hereda el trono si no lo roba y i:.:im:J se convierte en un t.1 rano a 

Q~i-ari e.o. pue!Jl·'.j de.-.-.:c:a. Tra~.pe!: dcole (0vc1noy i.:a.p~·ani, ,..ea.11.:::ad.:; 

por ~~cts Brer.ch, es uria cinta d9 esp1ona1e J?ri la que ui'! ~gente> 

s~creto es inT1ltrado banda d~ contrdband1st~s y ln 

CC~r.t:ra! Intel1l9ency Agen~y, o Agen=1a Centrai de ln~eligencl~. 

or~~n:smo de seguri~~d es:~t¿l norteamer1cano1 p~ra bcmb~,...dear un 

b~rc:l'J ~·~vi~tico e iric1a,... un c:orfl~cto '"\UCle,:ar, 

Encont.-amo.:; er este a~o un c=-.so sino;L•lar: Todc:-s contr-3 un:J 

CVo;-=" p,..•.:itiv odno901 1 dirigida por Alo1:-as Jancora.s '( p,..cduc:ldc er'I 

Lituan1<", c1~ta basada en Per,..v Nason dPtect1~~ de E.S. 

Gardner, en la que Jerry Jackson honesto y brillante 

abogado que investiga la mu~rte de un apostador y las ~cusaciones 

sobre gente inocente por esta muerte. Los grandes ]efes temen ser 

descubiertos y tratan de liquidarlo. Al •inal J~rry s1le ai,..oso y 

los malos terminan en la cárcel. Otra reali~ac1on cu,.-1os• es 

Polvo del e~pacio O<.osmicheslcaya pi 1}, dirigida por Geiorgi 

Danelia que es una comedi• musical de ciencia ficción, situada en 

un mundo distorsionado y donda lo» valores existen. Los do5 
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p-=r:onaj ;:s centr.;\l es tr-a tan de mooi f i c.3...- al go 1 de car le ~~ ~ú.n 

semt1dc a al9una µ¿arte de su ent.orno y al no c.:insequir!o. vuelven 

a la ti~rra., dcnd~, se aseQura en la. c:1nt.:., las co~as est,ln P-':'.:t...-. 

Ot!"""as cintas di-Jnas é~ que ,..erecef"l menc:::l')t' este periodo 

~el·:i ~::~ CReis ~'.':':V, re="-llzada por Se.-9e1 Mik~elv~n. Er. ella 

QU''".;. a las E.U. y e· ,'.)<.:le .:>silo Si:"\ pr"!veri1r a l.; bi!1ldrir"\. 

Easa.da er tJ!"'I he=hc ..-ea:, li\ d1cotcmi"1 e"'? l~ jec1s1jn er1tre -;u 

~.·...-~de t¡~ne otr~ muj~r. El d1r~etcr Mtkh3i~ B~lt~~v r¿~~~~~ lp 

C\~t: j(",§ jóver-Q<; !)"'~.:..-=-~· {¡.'_,.k mol·-=>d'.'<' my b';'.l. t":i"St.cr • .1¡ de ..ir .. :,. 

;.areJa dt: ni :;os enamorados y ...;.l transc:Jrso ·-:e sus ""idas hasta \a 

"'eje::. 

Un tono tal VR~ más ~uda:: la ti~ne l~ cinta Testa~ant~ 

(!;aveschanie> 1 da Igor Gost~v, que narra la hi stol"'i ~ de un 

veterano de querr• que continúa luchando por un pais m~jor lo que 

lo enfrenta a quienes hacen nada quie..-en 

sal.ón de baile CTantsploschadka>, d1rig1da por Samiion S.;msonov, 

lleqa a un p~oueño pueblo con la orden de de~ole- u~ vlP.JO salOn 

de baile. Poco a poco se da cuent~ del error y del aprecio de la 

c;;ientc.> pcr el scllón hasta. que c.;m~ia do opinión\? inicia. una luchd 

conl.::.r-a los func1on,,.1r1os. otic1dlr:s por ccnserv.'lr el salOn como 
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~cr~~¡~-~ Sur~m fLe9er.d~ O Surams~y kreposti>. b~s~C~ e~:~ 

leyenda de un Joven h9..-01i:o c:;•.Ja dio $l.t v~éo::l para salvi"r 

;:; ,ieblo. 

En 9naro d~ 1~8~. ~:e~sa~cte~ VIasc,, JOv~n pol¡t1~~ c*rcJno 

a Gorb.:.::he-.·, ..-eer.'lplaz6 .a.: gr.al. Vital~.· i=E"dorchuk al irt>11te del 

!'1i.n1stel"'"iO da Asuntos tnt.arnos. Poco Ces¡:>u-és f1ie l iberaéc An.:ito! i 

51'-c:~.~r.r.msky, ac:ttvi<s+:a judi.o por l·~s dO?r~ch".'>s ru.;mar.cs ~ue 'Je 

un int~r::::a.:nbti::! de 

nri.s\cne..-o-s er-.t,.-.¿ le t,;RSS~ Alemard~ ;::-,:;_o('er¿,l y 11."'l~ E.U. :.,:~.; 

e~O~!"'"QO. l~ r~pr~$ión en c=~~rd de l~s activ\sta~ pcr 1QS 

'1~··<::-ctios nt«n.ln.::is v ct~ los ""versos qrupoc:; r"'!l i .:_; i eso:; c. ~nt i n.1~ 

m1entr~s qua Ql de•ccntentQ na::::1on~ltst~ crwci~ a p~•~r d~ los 

~•~~er=o~ de la KG8. 

El mg§ d~ ~ebre..-o de iqeb marca un ~it~ en la hlstori• 

'!iOvtéti.ca .,;,1 19lrnl que lo hi::o al febrero de 1956, cuandc l;i 

fa1noso "1nfor!ne 

iiect"ato". El :;::5 de feb ... ero de 1996 1 se inauo;uró el :;79 ccnqreso 

del PCUS, primero oe~Ce Que Gorbach~v asumió el poder y en el que 

se iban a definir en forma concreta los c:'l'"".bio-i> y la dlrq-::ción 

que tomari• ~1 r~is en el futuro. A un año de haber a5umido el 

secretQriado Qene~ar, Gcrbachev debia de~ostrar en ~sto con~~eso 

que su.-::> reformas no sa i.ban a r.ialo9r.-r c:o.i:o 1 as de Kr11uschpv Y1 

~l mis~c tiempo, necesltJba encontrar a~cyo masivo pr,t~~ lo~ 

deleqddO$ y mie~bros dal p~ ... ~ido. El dls=urso inaugural - car~c 
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cr1t1có la 1nerc1a y la apatia del periodo de Bre=hnev, Rec,:;,lc:O 

la necesidar1 de una profunca refor!Tla econó.nica y de volver a los 

postulajos de Lenin. 

En el plano 2conómico. les primeras medidas adopt'°'c:Us d 

partir del congr9so ':ierían un c:.ambi·=> .¿n la politica de inversión, 

l-i ff\Oderroizc>c1p"' de l-::1 planta product.tv.;a, el acelera,ni'!!nt,:, del 

desar,..ollo cientí~ic~ y tec~ológico y la satisfacc:i1n del~ 

d;:rm~ndc1 de al iment:os. Se l""e:ill'!aria una transTo,..maci.ón r.idic•¡ &n 

el m•nejo y la estr""uc:tura de los d'is"::.intos or.;anismos eccnórn1coc; 

que pern1t:eran que éstos C:Lmpl•n ccn li:--: ob2eti ... cs ;Jara l.:s <:l•..;. 

f._.e..-.;m i:r9advs. 

E"' l;:.. soCi<'!: :l.,imó 1-s at~r.ci1r sobre lc5 error"'°s qLte aiero:· 

la .:.¡:""tia, l.a. ineficienc1'a y la i::orrupc1ón. Pl"lr:tet· '·'"'" 

r'il ac1 ón ·~ntr"? l .as nac i ona 11 d.ade-s, basad.a e-n 1 a cooperac: 1 ·ln 

y :nutuo asistencia entre las rep(i.bltcao;. En+at i;: 6 qv~ 1.; 

demtcra.ti::ación de la sociedad y la pror.ioción del aut'lgobier.'!O 

socialista oop 1 1lar tambiPn conCiciones imprasc1nd1ble':1 l="·-i,..~ 

alcanzar mejores niveles de vido:0. El fllaneJc p(lbltr:o dP. lo'' 

asuntos d~ gobierno es elemento insep•rabla del laninis;no y e'lt.:a 

seré la norma que ragirá las futuras acciones del QObierno. 

La política ~wterior, dijo, a&t•rá determinada por la 

claridad con que se manejen los asuntos internos. Criticó ~ los 

E.U. por busclil:r una posición de fuerza milito11ir que impide 

mantener una buena relación entre los dos paises. Exigió poner 

fin al absurdo da la carrera armamentista que Jam~a podrá 

significar el triunfo de alguien sino la muerte de todos. En 
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relacien a los der~chos humanos. sa ==mprc~etiO a colaDorar er. 

fav:Jf"'" de lapa=., a ?ermitir la libre c1r-c:ulación de inform.3.ción y 

pe ... •onas, a luchar contra cualquier- ~arma de discriminac!Or. y a 

fortalece~ los lazos art~s~ic:os, c:1entifi=~s y culturales can el 

resto del mundo. 

Re~pecto a la política iu~ura del partido pl~n~eC una 

re'3'str•.Jcb.Jrac1ón qlobal, basada en la democracia, el lide ... "1:qv 

colectivo real y la promoción de la critica, el d1se~so y la 

autocritica. ?idió a los medios de comunicación al cumplimien~o 

aut~ntico de función informativa 

publicar la habitu~l prc~~g~nda oltc!•i. fals~ 1~ mayoria del~~ 

ve~e5. Asi. la salud intelectual da la soci~dad resultar~ en un 

mejoramiento en l.¡¡ poli t ica cul tur<1 t. Recna: ~ l .:i. adtjp.: l ~n de un 

Cu.;i!'""tO P1"""09rama del partido argumen~ando que el To:n:er"'o Cailn 

viQente> no habi.a :;&ido c•.1mplida ti:>davia debido a conc;1der2't"it;rte9 

eq1.•i voc-!das acerca del desarrol 1 o del soci.al i srno. 

Entr"'e otros oradores que hict~r-cn Liso de la palabr-a. durante 

•l conQreso estuvier-on Boris Yeltsin, quien r-ealizó una ~evera 

critica a los lid•r-•s del partido y funcionario& Rstatales 

incapaces y conservadores, y Yegor Lioachev quien desde 5u puesto 

de secratario de propaganda del PCUS, denuncio a los criticas quo 

sólo buscan su provecho personal y llamo a realizar una critica 

constructiva. Este fue el primer enfrRntamiento p~blico entra 

estos dos personajes. 



Tanto el tono del discurso oe Gcrbai:t;cv come el de loG otros 

oradores, inauqu,..aron un nuevo clima pol-!t:co y cu!.tur3l en !a 

ui;ss. Los aspectos fundamenta¡ es de perestro1 "'.i 

treestructu,..ación en ruso) y de la ·~lasnost• (tr-ansparenc1.i.. 

cla.r\dadl, cautas polit1c3s que h~brian de marcar al futuro de 

la URSS hasta nuestros di:"s <y qua seg•.Jirán h•ciéndolo) 1 fueren 

definioos pcr Gcrbachev. 

La ql ao:nost · ccnst1 tu ye una verdadera re·Joluci ón cultural. 

En un or:nc1pio se pens~ que se tra:~ba d~ un modelo rator\co tn~~ 

pero la pr.t.::tica probar-ia lo contrario. ~~ p11b\;car9e li~ror; ·1~ 

A:::--O,r;.St.:Jva, Sc.i.::":henits~r, y de muchc,; ctro.:> ,,o tan conoci•-os. ·'i!f 

1 ni e;,;¡ 1Jr- oroc9so de r<:?-r:ori:c1 mi ~n t-: de: e: L•d.!l,ji'l"'IO ;;,ov1 ~t ¡ca. d ~ 

su h!.;;.~;:Jria, de e:s:a h.i.stor1a de ia oue 

re:pi::nt1narr.er.te era lncluso n.?ces,;r10 h?i:'.l!!rlc. Ccn Gor'oachev como 

ir.~ciad·::ir pero no al frent;¡ de 1~ qlasnost• <.:omo sosti.?ne 

el pueblo so...,iétic:o 

el'\c:Ontró a.bierta la valvula de escapa a la angustia de ser ur" 

pueblo ;;in pasado. desterrado de las desqraci a.s, t.•n necas!'ri :tis 

para comprendar el bienwstar. La memoria ~istórica da todo un 

pueblo se r-ea.:.tivó y el panorama cultural se vio en un instante' 

lleno de m."Htiples y variadas expresiones artisticas que por 

fuer:a lidiaban con ese pasado oscuro. La lucha contra aquellos 

que se resistian a la transparencias~ e~c~rnizó y, por prime~~ 

ve-z, se pudo librar a la luz di!\ dia. 
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Más all~ del proceso de tra~sformación economica que 

representa la ~i::?restroi ~a, la qlasnost' tiene vida propia y 

descubre, r"equi.are, no tener fronteras. Después del "deshielo" 

khruscheviano y del estancamiento brezhneviano, el impulso 

creativo encontró su caldo de cultivo ideal en la cr1s1s 

económica heredada de Stalin y a la QtJe los dos sucesivos 

qobernantes no supieron, no pudleron o ~o quisieron co~b~tir. 

A partir de ese momento C\98b) ia glasnost• se 

desenvolvió ac~l~rad~ e intensamqnte por e~cima del 

gobierno. Derruyó el muro da silencie que ocultaba y 

distorsionab~ l~ vo~ de los profet~s y dej6 e~ l1bert~d 

a 1~ pal~bra, La so~ied~d sovi~t~c~ sa sumió ~n un 

p,.oceso de .;arrepenti.niento y e"piación inseoar.able del 

"Sc11tim1er.tc:: re!1qiosor ha encarado sin m.\scaras, ni 

justi.f:tci'.ci~nes, un• verdad hi»t6r\C:a más dolorosa que 

.:ualou1era da las 'cuest1ones malditas' del pasado. <561 

Ademá» de la publicación de trabajos liter~rios prohibidos 

hil.sta entonces, la glasnost' ha tenido consecu~nc1as en todos los 

•mbitos culturales del pais. Los mas importantes de ellog h~n 

sidoa la sustitución del secretario de la Unión de Escritores, 

Georgy Mar~ov, identificado con Brezhnev, por Vladim1r ~arpov, 

director del pariódico literario ~l!:.; la Sociedad Teatral 

fue reorQanizada como l~ Unión de SoCiedades Teatrales, lo que 

permitió mayor independencia de los teatros an relación a su• 

finanzas y repertorios. Tambt•n distintos grupos independientes 

obtuviaron rec:onocimianto o.f:icial; la Unión de Arti~tas apareció 
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la; ~e~or~as que las de ~tr~s un1cne~. 4l ctne t~~bi~~ le 

lle,~a.-i.a ';u turr-.-:. 

E! tS e~ (i'1.g.vo de !9Si;.. 'i?l director- de ci.r1;: Ele·":'> . ..:lime" fuP. 

ele;i~o P~:~~- Sec,...qtar10 de l~ Un~~" de Ctneas~~s Sov:Oticos 

~~Jid:h~~o-l d~~ant~ et ou1nto conyre~o de 

la s1Q~ifi:at:va presenci~ de Nij~1~ 

Gcrbachev. ~~te congreso r~pr~~e~tó un ver1~dero pun~o de partid~ 

FCUS. 

estru::t...ira de l~ indu.;t,...~-i par"a. que les c:ra.;dore3 tuYi-er'3n la. vo;: 

de~1siv~ en adelan~e. Se co~en=ó por anal¡:ar e\ crlterio co~ 

aue Ju=~~~a las c~ntas, 

defvrmado. Se dtac.6 ~ los ll~mados "Los J"'tocables", cineastas 

privl le·;ii a.dos que c:.:msti tui an una verdadera ma:.+: +~a. Tanto 1-stos 

co~o los critic~s p~reci~~ inmunes a los reproc:~es qua l~ prensQ 

díari.a c.omen~.iba a p\.iblic:ar acer:::il' de 1.a. situación del cine. Se 

cambió ~ntcnces los jefes de las ~avistas de cine y 

La jefatura da Gcskino cambió. Su ~ntErior presidente, F1l1p 

Ye~mash, fue ~ustituido por Alnksandr Kams~~lov. Por lo t~nto, 1• 

si tu.aci ól"'J en los estudios tambi~n s~ tr~nsfcr~ó. Nue~as 
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escr1".:ores y S.:?bre tod·:i. con uria nueva mer.talidac. t. FOr':.1" de 

gari.af"cia seoria de acuerde .al trabajo y al t:enpc que durase és~e. 

Las i~plicac:ones soc·a!es de este nue-vo ré~1~en son duras pu•sto 

encon':rar nue1,10,:; ?ue.,tes d.? ingreso. Esta 

dificultades q~e enfr@nta :a nue~a politica de 

per1cdo de tr&rs1c11n. 

sa! .ir io y decer~ 

e:.,pleo 

q.Jianes. E~ goo1~rr·::> ~s¡qnar.; a ca.e;,:. est:,.1r1io un crt-:ii I;: '4.:' ... : l 

misma c:arittd3d -1. tocics c::in la ide,:i de t:·JC ·;-?-:!.:. estuo1w. c:::n el 

Para ev1tor ur-a excesiv,;i, cc;1t,erc1ali.::etici1n del Cine y C:l'e los 

intentos arti!<ot.iccs se vieran .frustrados asi como la aparic10n de 

j.!.veries valores, se creo un .Ccndo en la l1n1ón de Cineastc'\5 Que 

a.poye a los estudios, 105 Jóvenes directores 

cualquiera que ~t? ef"cuentre en una posic1on dif1c11. 

Se creó un grupo llar.i.~:do Comisión p,;,;ra conflictos creaoti...,~s. 

Su trabaJ o esenc1 al es revisar todas 1 as ci .,tas q...,e d.: ·J ... •'"" 

fueren prcMibid~~ total o parc1d!~~nt~ y Cecid:- ~--
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ellas, asi como leer tedas los ~u1cne~ qu~ nunca tueron 

autor1::ados y de-terminar su s1~u.a.c1c.n. S:.... t.-at;ajo incluyó "t.oOos· 

los tipos de trabaJ~ Cdocu ...... e .. ,·.a:es, cintas de +1cci6n, programas 

d~ te!e~:s:~~, ~ ~-·~~5 ani~adas y cortometraJes>. Se intentó 

todas l~s ~.~:~~ y hacer just1c1a. Las f1lmo9rafias de sus 

.,.,_.L.;r-rs fueron completadc"ls v se permitió a ~stos ver sus trabajos 

:' ~1.·'2 el los decidieran qué- hcJ.cer con sus cint.as¡ Al9unos de los 

benef1ci.'1dos 1 por eJetr.plo, fueron Gleb Panfilo.., y su cinta Tema, 

Tengi:: Abuladze y Arrepentimiento <c1nta que no estaba realmente 

·prohibida sino que temia.n presentarla siquiera a los censores>, 

El punto más d~lt~ado era lo relat1vo a la censura. En palabras 

de Elem Kl1mov, "Sabemcs que qui::A el director es flojo, o el 

QUlOn es malo, perc ne pcde~os empe:~r a prohibir ~ada .•• La gente 

comenzaria a decir "ah, s1, otros c~nsores•~ <57>. 

La censura no es un problema nuevo en la URSS. Su existencia 

data de los a~os del imperio zarista (las novelas largas, como_ 

Los hermanos Karamazov, La guerra y !"a paz, Anna Karenina, deben 

su ton9itud a la disposición zarista de que las novelas que 

excedieran cierto numero de páginas no tendrían problemas para su 

publicación>. En el cine sovi~tico ni siquiera e~istia esa 

cl~usula. El control se ejercía en tres momentos: el de la 

dOrobac1on de guiones por los comit~s estatales establ~c1dos 

cada una de las 15 rep•~blicas; el de la distribución, que se 

encargaba de decidir la amplitud de su exhlbición; desde el 

ni..,el nac1onal en grandes cines pasando por su presentación 

ünicamente en 1 as rep(1bl i cas de or 1 qen, hasta el nivel local en 
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alounas ciudades solamente¡ finalmente, cvando se e.H .. Cia el 

dC:!,.echo del Estado pa.ra prohibir una cinta e impo'!di..· el trabi"JO 

posterior de su autor. 

Sin embargo, la d1fe..-encia entre esta c.ensura y 5il control 

de los grandes productores en Occidente a ni·,¡el mvnet~rio no es 

mucha. En palabras de\ c1ne~sta Andre1 KonchaloJs~y ~No hay tal 

cosa como 'libertadº en n1~guna índustria filmica del mundo. 

Hacer cine requ1ere una enorme cantidad de dinero·¡ no i.111porta. si 

el dinero lo pone el Estado o una corporación pr1voda. Dui~n paQ~ 

es quien orde,,a. Es la censura del poder o del d\nero." <'58l. La 

pequeña dife!"'encia r-!dica en el control ic!o?a\~q1cc que "1r1r:i!ITlJi:i 

ejercia en la URSS. 

En este año, Tar'-'ovsky dir'"l•JÍ ~ su Ultima. c::.nt3, ~ 

Sac:r1fic:10. La historia de un t°'ombre ertfermo que cons1qlte cur,¡rse 

despu~s de dormir con un bruja, muestra otro de \os rasqos 

caracteristicos de TarkovsWy 1 la nec~sid~d de raalizar un 

sacr1f1cio, de una entrega incondic\onal para tener acceso a 

estadios superiores. Fue su última cinta y la realt~6 en Suecia 

donde encentro un apoyo e~cepcional. 

El 26 de abril de 1986, el re~ctor n~ 4 de la planta nuclear 

de Chernobyl, en Ucrania, estalló y se incendió durant• l•• dos 

semanas si9uientes, dejando un saldo de por lo menos 26 ~uertos y 

2qq herido de acuerdo a un r•porta ofici•l t:S9>. GortJ•chev 

criticó a los medios informativos occidentales por desatar una 

intensa campa~a anti-soviética. Este fue al primero de una serie 
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de accidentes que ocurrieron en la C~SS durante el f1n ae 19S~ y 

1'=186 Y de los que, por primera. vez, se tuvo c:onoc:1mier-to en 

oc:c:idgnte. 

En agosto de este año, sa dasató un escándalo a ~aiz de la 

det~nción y er.juiciamiento del periodist~ no..-teamericano Nicholas 

Oan1lcff b~10 los cargos de espionaje. Las relaciones entre E.U. 

Y la URSS se tensaron con las consecuentes ~~pulsiones mutuas de 

diplom~ticos, hasta lograr el intercambio de Daniloff por otros 

prisioneros sovi~tic:os en c:Arc:eles estadounide~ses. 

En d1cie;ribr -<:!. ocur..-qn do<; suce-sor; de i•r.pcrtancia. El primero 

95 la de'ititucidr. '1el primer sec:ret:.ari·::i del F'CUS en Ka.:ajo¡¡tJ.n y 

stistituciór: por L:n ruso, lo que oc:is1ana los brotes iniciales 

de en' renta.ni en to~ e~ni i:os en 1 ~ cap ita 1 de esa r.;ipúbl i C-3!, 

Atna-at~. El otro evento es el anuncio de la ~utortzactón al 

iisi~o Andrei Sajarov para volver a Moscú junto con su egposa 

Y~l~l"la Bonner, 

A finales de enero de 1987, el comit4 central del PCUS 

sostuvo una reunidn plenaria de suma importancia. En 4sta, 

Gorbachev renovd ataque a los óltimos ailos del gobierno de 

Brezhnev y reali%d propuestas de una reforma má& extensa y la 

democratización de la vida del partido. Tanto Gorbachev como 

Vegor Li gachev deseaban que el pleno se 11 evara a cabo antes del 

fin de 1996 pé~o los conflictos entre radicales y conservadoras 

en el seno de es~ organismo retrasaron su realización. Los puntos 

centrAles dol reporte da Gorbachev al pleno mencionan la 

existencia de cambios positivos que han tenido lugar pero a un 
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rit.no muy lento: le.;; prabl~mas son mc\s profundes de lo que -:e 

creía; se debe anal~zar la situacion y las r3zones pcr las que 

los proolemas se r-=?-c,.udecie,.on par-31 no cometer lo!:' 1111smos a..-rcres 

y pc..-que aún a)o(ist~ i.:icolT'p•~ensiGn de la real situación d.;!\ p•is. 

Las causas de lo~ prcbl~~as fu~ron ubicadas en e~ pasado, en und 

situación hist lrica que era e ... identa referencia al 

st-:t.11n1i;mo, cu.-,nc:.o las ide""s ne c1n:ulaban e uicL.1::;0 <;e intl2'n":.6 

supr:mtrlas. 

La s1tuac1~~ anterior, su~ada a una aguda crisis econ0~1ca. 

impuso la rea1i~~c1ón de Cdmbios en toda~ las ~sferas da 1~ 

sociedad. Esta política de reestr-uc:~ur-~c:i6n <conccica hov CtJrfiü 

p~restroikal ""' ,¡¡scc1ada, diJo, a la nec~stdad de 11'°¡¡ '"'eHocra.ci-a 

y d.? tranc;parenc1<1 o g1asnost•. Gorbac~e" habl-~ do? ~·ic.1.:is t.il-:s 

como la corrupciót", el alcoholis~o, la vagancia y ~l cri~o~ cono 

.fenómenos re.&lejo de-1 ~stC'nc<"mientc y cor-rosión del c.ue·-::io 

sacial. Se aprobó en e! p\erio.J una reforma elector¿;l ~ue inclu¡e 

la opción m1Ht1ple '1e candidatos y la lntrodL.cc.iOí' Del v::ito 

secreto e~, la ~lecc16n de funcionarios a todos los n1veles. 

Eri abri 1 de ese año, Gorbache~ sostuvo un encuentro 

histórico con el Patriarca Pimen, llder de la t9lesia ortodo~a, 

por pri~era vez desde los tiempos de Stalin, el que se planteó 

una nL1eva relación entre lo Iglasi.1 y el Estado que proteja. los 

derechos de lo~ creyentes. 

En mayo de 1987, y a rai.z del aterrizaje en la Plaza Roja de 

una avioneta tripulada por el joven alemán Ma.thia& Rust, el 

ministr-o de De.fensa, Mariscal Sergei So~olov y al comisario rm 
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)Q:-"1- d'P la F'ue ... ::a ~~rea, A~e1C~nder Yclduriov, +ue,...cn dest1tu1:1o"i 

o:ie sus .:•rqc-s. El Mint<iter1c ce Defe,.,sa lo pas.:> a ccJpa~ el ·~ral. 

0'flitr1 Y..0;::0.1,,. Got"""boiche" utili:-·) este inc.1de.,te- par-a fcrtalec;af"" su 

posic1.~n ,¡¡ int~r1or dP.l e,:erc1:0, C04"'oc1do pe:'" su res1st~nc1::i a. 

las refcr~d~ Gue aqu~l tr~ta de i~pl~~tar, sobre teda er. lo ~ue 

r~spe~~a a los ~r-at~d~s 1nternac1onales ~obre centro: de ar~as ~ 

a·~ polit!c~ ecanórl'ltC.a qu~ o ... 1c.,::,.:¡¡ ae-s;:;l~;:¿1.- ro:cu--s~s de: ej;?r.:ito 

h~ClA ~,..~~s ~~s neces1tadas y pric--1tar1as. Tambi•n, la ca~paña 

p~blt~~ d~ criticas contra el eJ~rc1to te"ia como finalidad 

r-;rstar ~ ~ste la impor":.0tric:ia que t<?nia en l-i de•1r>1c10t"\ oe la 

oo!itic~ ~·1terior. 

Se anur>:10, ~e.ne parte de les •este¿os p~ra la cc~~em~,.-~~10~ 

:~: 70 dn1~ersar1c j~ la ;ev~luc¡o", una a~n¡stia liM~t~da que, 

algunc~ disidentes ooli~icos y 

l""e· i ·~i OS!')<; i'Unqu<? no 

?\~CC\Ones locales y reQ~Oral~S p~r~ los SGvie~s, pcr p-i~era 

con e~ndid~turas d1~t1nt~s a l~s del PCUS. Nten~ras en Mc5cj, los 

el retorno a su tierr"-a i• también por prime .... ~ ve:;:- se ,.~unieron 

ce~ •! prestden~e Grcmy~o, noinbra~o jefe de una co~isión revisor• 

del caso. 

En julio de 1q97 se anunció la cr-eación de u~a comisión para 

los derec~os humanos y al poco tteM.po, se for~ali:ó la creación 

de la sección Mo~c~ da la Sociedad Internac1cnal por los Derechos 

Humanov ( IGf'M ale~~nJ, organi:;:,¡ción ba.sada en Frankfurt. Esta 

tipo autorizada desde la 
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tra~1aé:o del 

Hin1st.e..-10 del Interior al d.;? Saluo. 

El de-sccntent~ nacicnal1<;ta se in~ens1f1có, so~re teda 

1-as repót:>l ica.s b.il tic a& y 9f1 Arr.".ani a durante el •niv.,...ia.a.r10 de l.a 

f1r~a del acuerdo naz1-soviet1=0 de \q39. 

Un,¡p. not~c1a que causó qran revuelo fue la destitución de 

Bor1s Valtsin cc.-:io pr1~e..- secre-=.•r!o dal part.i<:tc e., Mo;cil d-cspu~s 

de Q•.Je ~l /T\isina aceptó lar; critic.a.s por su'i errores po:it1CO'í: 

exce"Siva é\mbición. Su :ie'itituc~·~n cai.:só ::-rot&st..;i'i e5tudld'ltt !eCJ y 

s~ comentó Que se tr~tab~ d~ un re~~s o~ra la pe~estrai~a 

ene'1't1gos a1jn entre gente que estaba. d<a .;.cuerdo con él pe..-o no c::i·i 

sus !!\~todos. Fue nombrado i"\1 n1stro da ::,;:;~st. ... u=c t (:>•. CGo.;.;tro':'', lo 

que le permíttó conser"'arse c~i:i rni~11r..ro del comité cerotral. 

Purante el d1~curso que prenunció por el 70 anl'lolersario de 

l~ Re"'ol•Jción noviembre de 1Gl87, Gorb.a.chcv real 1::6 

dis~rtación >obre historia sovitt1ca muy pormanori::aoa. Res3ltó 

el sigrificado de las ideas de Len1n y el ~iQn1ficado h1&t6r1co 

de la Revolución. Anal 1 zó uno por 

poder a Stalin disputaron el 

Describió la industrialización y 

uno 

da 

los person•j es que 

la n'IUerte da Lan1n. 

la colectivi::aciOn como Lf"\ 

f~nómGna incvit~ble pero Que distorsionó al in'lplantarse por 

iQual QO todo el pais. Aunque rPconoció loG loQros inneQablRs d~ 

Stalin, tambi~n lo criticó por ''graves e imperdonable~ 

abusos" (60}. Defendí ó el desempeño de l'll URSS durante la sequnda. 
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'Ju~rr""a mundial y los acuerdos nazi-o;oviétic".:<s Ce 19:c;-, Destacó 

las 1ni ci ati vas de r·hrusc:hev pera di jo que f ::1.l l <lron al no 

vecundadas por un pr""oceso efectivo y generaliza.do de 

democratización. Criticó el periodo de Brezhn~v que. si bien 

estabilizó al pais, lo est~nc:ó y permitió distorsiones que lo 

llevaron a su situacion actual~ 

Al hablar de la perestroika, dijo que se trata de un 

reestabl~cimiento teór""ic:o y practico total de la ideas de Lenin 

cuyas prioridades son el trabajador y s~s intal'""eses, y de los 

valore5 humanita.-ios 1 o ecor.ómi r::o, politice, scc:ial y 

c:ul tu~a l Llam~ la atención sobr~ los a~os difíciles que se 

apl""o"'1man y alertó contra las ·=.:Jr·.:¡ervadcres que impiden et 

~roqres~ de la reform~s en vi~tas sólo de su prov~~ho persona! y 

contra tos radicales que desear. cambios acelerados y rgsultados 

inmed1 at.ois. 

En una visita qua realizó Gorbachev a los Estados Unidos en 

dic1embre de ese ª"º· firmó el Tratado sobre armas nuclwares de 

mediano ~lcance, aunque no hubo avance vn las pláticas sobre la 

guerra en Afganistán ni sobre los der•:ic:hos humanos en la IJRSS. 

Ese mismo mes, la URSS dio a conocer por primera vez cifras sobre 

su arsenal nuclear. 

En septiembre de ese año, apareció por primera vez en la 

prenfia la noticia de una huelga en la UhSS. ~ste hecho representó 

principalmente dos cosas: la confianza de la gente &n la eficaci• 

de un mecanismo como la huelga y el grado de apertura de la 

pl"ensa. 
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1987 y 1988 son los años en QUe aparecerian ciritas QUE' han 

\luelto a c:.olocar al t.::ine sovitttco en un luqar orooninentei en la 

cinematoora+ia mundial. En sitie mencicl"aiims 

~rr~gPntimie~~o (Pokaianiel, dirigida por TenQh1: A~ul2d;e. N~ncd 

sabre~os la Maqnitud real del impacte de esta cint~ en l~s 

espectadore~ soviéticos. C0tnparable tal ve~ con aquel c~u~ado por 

Cuando oasan las cia 1je;;4s, de f<,;,latozo..,, esta c1nt• representó el 

nuevo tipo de pelicula.s Que, de s•Jbito, ya se podian hacer en la 

URSS. Al pode~ hablar acerca de los abu5o~ y la crueldad 

sociedad donde l• libP.rtad era selecttva, la sociedad sovi•t.ca 

com;:irendi ó que ial procesa de 9lasnc;st · 10 

hi"itoria dq 

jardin de su hijo. perm1te ~l dir@ctor elaborar un j1scurso 

simb61ico par~ hablar de todos los pequeños '"St~l i.n.. q·ve 

abundaron durante el staltn1smo y de c::ót110 la soc1edii10 se vto 

obligada a tolera~los y padecerlos. Enmed10 del ~lima d~ 

expta~ión de culpas y reenc:uentro con el pa~ado por el Que 

atr~vtesa l~ sociedad so~iétic~, est~ cinta vino a incorpor~r$e 

•1 nuevo discurso intelectu•l ~obre tos errore& y perv~rstones 

del pasado y de los que es necesario hablar para que no ~• 

rep1 tan. 

La cinta ~<Tema> de Gleb Pan~ilov, fue realiz4da en 197q 

pero hasta este año varia la luz. La historia de un &scrtto~ 

exitoso que no encuentra ya. la. inspiración para esc:r-1bir y vi;11J..:a 

a 1;11 provincia donde una ~ujer la devuelve la inspir•cid" 

perdida. Cartas dP un hombr-e ~uerto <Pisma ~~~tvogo chelovakA), 

dir-igida por Konstantin Lopushansky, •s una historia post-
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hecatombe nuclaar a través de las cartas de un cientif icc ~ su 

hijo muerto. El cientifico se ~iente.responsable por lo ocurrido 

pero al mismo tiempo elabora rgfle~iones pro•undas acerca del 

sentido de una victoria nuclear y de lco c.'Jrresponsabilidad de 

teda la humanidad en la destrucción. Alumno de Tarkovsi.::y, este 

director emplea en form.i o;imilar los tiempos muertos y los 

qra~des µ¡anos-secuencias con un mínimo de cortes para edición, 

aunque sin los resultados de su maestro. 

Karan Shajnaz~rov reali~aria en este ~eriodo cinta que 

ha sido uno de los orandes éxitos ~anta er. la URSS 'como 

int~rnacicnal. Se trata de El ~encaipro (Kurier>. que narra la 

historia de un much~cho cuya fam1lt~ está desinte~rada y deQ9 

trabaJar como men~aJero, donde apre~de ~ ralacion~rsa c~n l~ 

gente pera siempre desrje un escepticismo aferrado hasta que poco 

a poco éste va ,ce<jiendo, ayudado tambt•n por la presencia de una 

muchach•. Elem Klimov raali~O la cint~ La de,pedida CProshaniel, 

basada novela de Valentin Ragputin y en la que la 

construcción de una planta hidroel~ctrica que implica la 

destrucción de varias aldeas, sirve a Klimov para presentar tres 

puntos de vigta generacionales distintog <el abuelo, el padre y 

el hijo> y para hacer una raflexión sobre •l precio da la 

modernidad de acuerdo a estos tres puntos de vista. 

Jueces oara adolescentes <Igry dlia detei shkolnogo 

vozrasta> ws uña producción estonia dirigida por Leida Laius Y 

Arvo Ilho, sobre una muchacha que escapa de un orfanato el mismo 

dia de su.llegada a él pero debe volver al encontrarse ~on •l 

rechazo de su padre. Sus compañeras en el orfanato son crueles 
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c:or. e11a. y lte~a .il borde del suicidio pero un pr1·r·~r a:-cr le 

de._-uel .1e la c:on.fian;:a o:n la v1da. Otra cinta ccr. les j~-..·enes ::c;nc 

tema cent.ral es t:t •J:'"'tburi 

opasna1 a i~ral, de Va di m Abdra.::hi -:.ov. Un ni i;o c:on el apodo de 

Plunbu,c1 decide ¡uchar contra la il"\Justic1a, se Lrtvolucra en el 

desc:~br-1,"'!'li ent.o de bandas de 1 adrones y c:ontrat::and1 sta'i hasta qu2 

su ª'"'1ga mue.-e y el 12t>e reile~ionar acerca del ser.t1do de le c;ue 

está hac:í ende. Robi nso.,ada o r.ii .iibuel o l ngl ~s tRotitnzonada. i 1 i 

t:1oi anQlisky dedushli'a>, d1r1QiCa por ~Ja.na 0Jordjad:e. una 

curiosa histcr:.a de entr-e un ingl~s e!flpleado ce una c:orr·pa;:-\a 

de telPgrafos ~ ~uc:hacha en Geor~ia a pr1nc1p1os de siglo. El 

hermano de la muchacha le prohibe 

obo;;tina y va ~1vir al pie ce uno de los post~s, terr1tor10 

ingl~s se9U~ ~l. Cuando el hermano decid~ hace~ ias p~ces. 

hcl'!lbre --2.sesin~ a lo'S dos1 al her11~no PO!'"" uni:i >..1 t~J"' jeu:'¿:. y -1: 

inql~s por est~r ahi. La much~cha les recordará p~ra siempre. 

Nadie me conoce eMcepto 

Karen Gevorkyan, presenta la historia de arciu1tecto qu"'° 

la estructura de un edificio lo 

cual lo lleva a iniciar una investigación para encontrar a los 

culpables. La corrupción y la_ ineptitud son pr•sentad•~ como un 

problema real y se habla abiertamente de ellas, algo impensable 

tan solo dos años atrAs. Ernest Yasan dirigió la pelicula ~ 

<Prosti) 1 en la que una mujer científica degcubre un a-ffaire de 

su marido y cuando decide pagarle con la misma monada, se 

arr-epiante y •n el camino de reoreso a casa .,g violadil por 

grupo de v~oos. El ~•rido h• vuelto • casa, •rrttpentido Y para 

quedarse. Icsi Heifitz realizó la cint• El acu5,1.do <Pcdsudimyl, 
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en la que un honbre es acusado de asesinar a otro y condenado a 

severos castigos. La investigación continóa y se descubre que lo 

asesinó pero cuando aqu~l trataba de atacarlo. Su inocencia no es 

dictaCa porque muere durante la investigación. 

Se puede observar el cambio en las temáticas de esta nueva 

et~pa. La vaganc1a, el pasado, el alcoholismo, la inconforM1dad, 

la neqligencia son temas ahora recurrentes y que han dado nueva 

vitalidad al cine sovi~tico. Ce igual manera, la libertad 

creativa ha dado lu1ar a la aparición de auténticas basuras sin 

riin9ún valor tem..#ittco o estético. Sin embargo, ese es el riesgo 

de 1.Jl'l-3. total libertad de creación y, me pare~e. es mejor corrqr\o 

a limitar la producción a criterios ideológicos tan estrechos y 

pobr"?s co<'TlO los que hub1er1Jn de obedecer los cinea.,;.tas sovieticos 

A pdrt1r del primer dia de 1988 1 entr~ en vigcr una nueva 

)egislación sobre politica empresarial estatal con la conversión 

Ue 60% de las industrias del país un sistema de 

eutofinanciamiento baa~do en los beneficios obtenidos por las 

ganancias. La &KtensiOn d9 e9te nuevo mecanismo económico R»tá 

programado para 1q90. Mientras, la URSS recibió el primer 

prt~tamo externo dasde la Revolución cuando el Banco de 

Relaciones Económicas Internacionales obtuvo 100 millones de 

~rancos suizos da capital ~c:cidental. Se anunció la destitución 

del 5ecretario del partido en Uzbekistán por no obtener 

resultados en la campaña contra la corrupción, uno más de los 

funcionarios de •lto nivel que desde ha~ia un año habian venido 

siendo destituidos. 
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Aunque ocurrio en enero de este año, n~sta febrero ~e hi:o 

pübl ica la muerte de Georgy Malenkov, cercano colaborador de 

Stalin y sucesor temporal de éste su muer~a, al'ltl!s del 

nombramiento de Y.hrus.::hev. A los pocos dias, ta Suprem.'l cort~ 

aprobó la rehabilitación de diez ex-mie~bros del Politbur~ 

<incluyendo Ni~olai Etuj.:i:rin y Ale:.<ei Rykovl acus.:·dos 

sentenciados a muerte o ~ trabajos forz4dos durante los ;ucios de 

19~8. Gorb~chev d~claró q~e la per~stroika no es un r~troceso y 

que era necesaria porque los principios establecidos pcr Lenin no 

habían sido cumplidos por los subs~cuentes licterazqos. 

La VRSS anunció el retiro d~ los cohetes d~ Modi~no alcance 

de l-i ROA y de Ch~c:oslov:iquia dJ? en r:umptimHmta <i lo <.?Stipulado 

en los acuerdos 41rmadas en Was~tngton en 1967. Por at~o l~do, s~ 

real i ::-aron m'°'n1 fl::!stac:iones en .,a:poyo a 1 ~ de11"1anada armen l. a ~'=',.. ta 

devolución de la región de Naqorni -~~.:u·c1baj de A:.-.t?rbai j~,, a 

Armenia <e~ta región se encuentra en A:rbaiJán pero la mayor~• de 

su población t:fi::: or-igrm armE>nio>. El de~contento sau.mantó y 

Mosc:i'.1. en..,id tropa~ para c:i:mtrolar la •.utuacion aunque 

reportaron victimas f.-:ita.les en ambos l. ados. El srJv1et supremo 

armenio aprobó una solicitud formal de transf~renci~ del 

territorio ~n cu~stidn a su jurisdicción, mi~ma ~ue fu~ rech~%ada 

p...,r los so .. •i et •upremos. de 1,1 Unión y de Azerb•i ján. 

La comisión encarqada de la revigión del caso dR los 

tártaros de Crimea resolvió que ~stos pueden regresar a su tierra 

pero no forma~ una rep~blic•ª Por ~u parte, l• Suprema Corte 

anuló los veredictos de traición en contra de Grtqory Zinoviev y 
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Lev ~amenev, miembros del triunvirato que ayudó a consolidar al 

prJder de Stalin a pr"incipios de s•.J mandato y que 4=ueron fusili'dos 

por órdenes de éste en 1936. 

A fines de junio, Gcrbache" abrió la primera con.ferenc1a 

e~traordinaria del PCUS desde 1q4¡ 1 con un dis=urso en el Qu9 

habló de la perestroika como proceso irreversible. Propuso 

nueva estructura estatal y de los Orqanos de gobierno incluyendo 

la reactivación de los so1i1ieti <concejos> como el instrumento 

real de gobierno local y la realización de elac..:iones para 

nuevo Congreso de Diputados del Pueblo ~ue a su e\eg1ria un 

presidente e1ecutivo. Se conside..-o esta confe,.-encia como •;r~ 

pr-ueb.a cruel al para probar la fuer= a del apoyo a Gorb,..chev y o;;uc:;; 

reformas, mientras las divisio!'1es entre radicalec; y c:onscrva::ior'l'c; 

eran más grandes y evidentes cada vez, sobre tortc entre sus ·jos. 

exponentes respect1vos mas not.or;o,;o 1 Y'=.'gor Liqac:hev y B•:wis 

Veltsin. 

Gorbachev al abordar el tema de las artes y l~ literatura en 

su di.;curso 1 destacó la nueva atmósfera socio-poli.tic.a, de 

libertad creativa, discusión, critica y autocritica, como una 

verdadera revolución del pensamianto. De acuerdo a él, tsta se ha 

manifestado cc1no una atmósfera competitiva de crei'ción sin 

obstAculos basada en la responsabilidad civica del arti•ta para 

con la sociedad soc:ialista. Atacó la incapacidad de algunos 

miembros del p~rtido para abandonar la creencia de que la 

diversidad arti~tica constituye un desarraigo de los pr1ncipioa 

sociali9tas. "Por mucho tiempo, la uniformidad, el confor~iamo 
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proqreso. llün c:arece.-r.os de la cost1..i.rbre d~1 de~ate, d"=' d1senttr-, 

de pr•ctica~ la ltbr9 co~p~tencta,n<6t). 

Mencionó al hecho de que se vive una e:tc:esiva r~~Ll."'tent~ción 

de la ~ida póbtic~ y preci~d que ~l cbJetivc linal de la re~cr~a 

tiu"1al'1cs asi come el r-e'2!stabl ecirni ent? de 1 os der""echo~ poli tu:·:s 

ínCt~idual~s y promov~r una ~~yQr parti~ipación social del 

Pueblo. Abcqó por •.tf" 1iuevo rol de aut~nt1c~ o~inion pUol1ca 

p.r;ra. -iSeQur-ar-:;;e de Que, a.l to.,....ar en cuenta distintas punte<;; de 

derecnos hum""ncs, 

soci ~les, politice~ e indtviduales. 

tn~re las m~didas ~~s dest¿cad~~ pr-cpu~st~s pcr- ~l mismo 

e~tán la cre~ción de una nueva definicien del rol del 9oviet 

5l•premr,, la crea.l'.:i ón del car-go de Presidente de ~ste ór-~ano 

eleQido por los dtputados, una descentrali=~ci6n urqente y la 

promoción de rela.c:icnes i n't.er4tni Cc.1-::. L• 

democr-.:iti2ac:ión d(? la vida del partido, abandon.J.ndo la CO!iitumt-re 

burocrc\tic:a a.Si C:OltlO la separac:i On de las funciones y 

~c:tividades del partido y del gobierno se mencionaron como puntos 

centrales para.el exito de la~ reformas. Entre las resoluciones 

más importantes de esta con4~rencia están l~ el~boraciOn de un~ 

nueva ley olectoral, con voto secreto y li~tas de vdrio$ 

candidatos y el ectablecimiantc de fechas para la reali~ación de 

eloccic~e~ para et nuevo Con9reso y para Presidente. 
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Durante el mes de julio, continuaron las.demos~racione: 

masivas en Ye~eván, capital de Arnenia, en relación al confl1cto 

terri. tcri ai de Na~crni-Karabaj. mismas que fueron suspendidas 

~ólo des~ues de la interveoc10n .direct~ de üorbachev. En l~s 

repóblicas bálticas. las propuestas de autoncmía se radicalizaren 

cada '""ª= más. ~'°' Hosc:ú se anuncio la for1T1ac::\On de la UntOn 

Dernocr.itio:::d, orqanizaciOn opositora Que pugna por el pluralismo y 

un si~tema político multipartidario. 

A invita=ión de las autoridades sov1tlot1cas, una deleqaciC·n 

ée l~ ;.~dera~t~n lnternacio~al Helsinki por l~~ Derechos Hu~~nos 

visitó la URSS y se entr~vtstO con funci-=n.?--ios ~·disidentes por 

primera ocasión en la histor1a. En el sov1e':. supremo se :lprobó 

una leqisiac10n que r!:."~1a.iTH?nta el uso de la siq·.!iatria, el"\ 

coincidencia aparente ccn la vi5íta antes mer.ctonada. EJ milenio 

de la lQll!sia Ort.::Jdo><a. Rusa celebró con la asistencia de 

funcic~~rios oficiales sovi~t1ccs y j~rarcas de otras Iglesias. 

A partir de la conmemoración del pacto nazi-soviético 

<agosto de 1q~9l, las manifestaciones en la zona del báltico 

aumentaron. Se formaron Frentes Populares en las tres repUblica~ 

apoyddos pcr las respectivas dir1gencias de los partidos 

nacionales, lo que le• daba una i~portancia y peso politice mucho 

mayores. En la región de Nagcrny-Karabaj se declaró el estado de 

emergencia, medida que 9eneró un mayor nUffiero da protestas. Al 

poco tiempo, se rompió la proverbial unanimidad las votaciones 
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del soviet supre~o cuando 31 diputados votaron contra un decreto 

que otor-qó mayores facilidades al ejercito para contener 

manifestaciones callaJeras. 

Los recientes µlanas para la reorgani:ación política del 

pais fueron desafiados por el P.C. de Estonia que declaró su 

soberonia para vetar cualquier legislación pr.:>veniente de Mcsc1~ 

que na 19 porec19ra conveniente. En Leton1a, Lituania, Geor9ia y 

Armenia se tomaron medidas similares pero sin declaración de 

soberanía. Por otro lado, Andrei SaJarov •ue elect:.o para el 

presidium de la Academia de C1enc1as y au~ori=~do 

extranjer?, mientras que dur-ante una vi si ta de r~: ·~ola~ Ceause<>cv. 

sacratario general del PC de Ruman1.3 1 Gortach-.?v er1 tic() c:or1 

dureza la res1stencid dg 1~ diriqenc1a rumar.a a las r~form~ü. 

En diciembre de 1988 se aprcbaron las ·.'.'d1c1ones y onmi~nd-'ls. 

~la ConstituciOn de 1977 que permitiri~n la reestru~tur~ciOn del 

gobierno y la formación del Congreso de los Otputados del Pueblo. 

El 7 de diciembre un terremoto sacud10 la r-epUbli :a de Arl'leriia, 

con un saldo de más de :s mil muertos, 13 mi 1 herido&, do~ 

ciudades destruidas y más de ~00 mil personas sin hogar. A pesar 

de asto, el conflicto armenio-a:erbaijano continuó. 

Durante 1988 y 1989, la producción cinematOQr~fica puede 

denominarse ya como un 

condiciones materiales, 

cine de la perestroi ka. Las 

difíciles por la redistribución de 

recursos, cambiaron, pero sobre todo,se modificó al ambiente 

craati vo. La repentina libertad expresiva se reflejó casi de 

inmediato en el cine, como ya hemos visto, pero as hasta 
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estos años c:u;indo los pr-oductos "-il•nic:os P•Jeden c:onsiderarse 

"hijos" del pr~ceso reiormadcr. Sin embarQO, en una 

producción que alcan~a al año (de acu~rdo a ciJras de la 

AQencia de Prensa NovostiJ, 150 largometrajes al año. 100 

peliculas para telgvtsión. ~Ag de 1000 docu~entates y cintas de 

asi como \30 de dibu3os animadost divulqacióri científica 

E.ldar Ryazanov dil"iQló la cinta Melodia ol-..ldada para 

f \ aJ.Jta. "" la que un flautista SP. ~asa ocn la hija d .. un alto 

funcionario y cansique un puesto of ic:1al que le perm1 te vivir con 

lu.;os. Todo paree~ marc:har l:Jten hasta Que ;:onoce a una mujer que 

le h~ce duda~ ~la c0Mod1d~d o el a~or~ Se decide por la 

c:onodiCad, l,;i; mujQ'r lo deJa y •1 entra en una crisis que lo 

cuestiona ~c~r~a del sentido de su vtda. ~ •ue dirigid~ por 

Ser~ei Solovyov, con música de Boris Gr-eoeoshriikc .. -, uno de los 

rocanroler-os m.is importantes de la. URSS. La historia. de una 1oven 

l'l'luchacha c;ue vtve con hombr-e mucho ma.ycr que e~la, sirve al 

director para ~ostrar el ~mb1ente juve~il que 3caba atr~vencto a 

la muchacha hasta llegar a un desenlace trA~ico. La vida de los 

jOvenes y ~1 ambiente de los roc~eros, g•nero mu~ical prOllibido 

hast~ hacia unos pocos años antes por decadente y occidentat, es 

con.trastada con lil corrupción y los vicios de un hambre mayor 

que, evidente~ente, es modelo de su qeneracidn y, por lo tanto. 

la critica es, • trdv~s de fl, hacia el sistema de los padres~ 



El año de 1989 es el año el cual sa.lit. a la lu:! tde 

acuerde a los cat~l~os de Sovexpcrtfilml la cinta La Co~isaríg, 

produc::ida en 1Gl68 y dir1c;pc:a por Alexander As~oldo-..·. En ella se

narra la hist.arta de una mujer soldado durante la qt.•erra civil 

Q\.1& 9e embaraza y :tebe dej.ar la .-ni licia pcr un tiempo. L• "'tda 

C::lvil l~ resulta dific:1l y le r~blandec:e ~l carActer. Cuando l¿s 

Guardi<1s Blancas tomar . .::\ contr=l de Sü pue:llo, el \a debe escoqer 

entre su hijo':' !iU Cebe" mili!.3r; el1ga lo •lltimo. R•sulta un 

tanto incor"":-rens1ble el Q\.!e esta pelicula haya estado proh101da 

t,"t.,tO tiempo. Su te-r.ia y propuesta forr.ial na cor:u!..i b.1yar' 

de alg•.Jna di•-=-renc1-" de índ=le personal entr¿ ~l director y lao; 

aJ.tcr1dades de Gcs~1no e alqo a.si. 

Eldar Rya:.,;,r.cv d~-1~10 la cinta~~' sati1·a en la que 

una coope~-at1va ':11..oeñ.-. de un gare\ge debe eliminar a alqunos de sus 

mie~bros y todos lo saben pero nad\e quiere ser el eleQido. A 

travé~ de e~t..;t histori.i. los per.-,:;onaj ~e;; .T1u1~stra. úel 

conf orrn1 s;no, l d apat i a y la. corrupc1 ~n c;ue la perestrot ka "ie h• 

enc.,rqadc de denunc\.;ir. Otra cint.i. en est2! tono 1ts L'ri rnu.,dc !!iO 

::i2.1.1 dirí9ida por Yuli K.a.rasik y basada. an l.-- no"Vela ~ 

baj3s profundidüdRs de Gorky. En ella se ~estra l~ histeria de 

la que cada uno de los 

personajtts rcp~€5enta algUn v1c10 soc1al \un Alcchólicc, un 

lad~On, una ~ujcr ambicies~. etc~taral. La socirdad parll'Ce 

1Qnorarlos y establec~n r~l•cion~~ equivocas entre gllo9 que, al 

.fin y .al c~bc, mue'itr.a. de l• realidad. ~clfo'!i d2l 

~' dirtg\da. por Ale)(ander Pankratov, muestrOI t.l.-,!J.i~n una 
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sociedad en desco~posic1ón, está ubicada en los año~ 50 cuando 

das compañeros de escuela conocen a un va~o que los in~roduce al 

vodka y a mu~do en el que los val~res no son tale~. Uno de les 

muchachos 5e enamora de la novia del va~o y decide luc~Gr pGr su 

amor hasta llegar a un desenlace trágico para la mujer. 

El c1ns lituano se hace presente con una producción acerca 

de independencia. L~ cinta ~s La hora de la lun~ llea~, 

dirigida po,.. Ar1.mas Zhebrunas, en la c:;ue se muest.r.a la histor-ia 

de uri evan.¡Jelizadr:-r enviado por <?l Vaticar,o en mis10n secreta 

par.;\ dbr1r C:ifl'ttno al crist1.ir1s.T10 hacia el Este. En lugar de 

lo que pr~Qoria ~.:imcr, frater-nidad. 

rccspeto, pa.:l t siemtlr'"a oc:to y us¿:i crCJeles 'flétadQS ¡Jal"'a leqrar su 

mi~ion. La heroina dP. la cinta libra en~a~ces ur.a batallo por l~ 

li:-;Jer-tad y la indP.p~ndenc1? de Lituar·i-:1. Resulta notacl¿ '3.;:ta. 

proCucciOn enrnad\o de la agitac1un paliti~~ y social vivi~~ ¿n 

esa repi:iblic:a báltica que puc;¡r.:J pcr- su independencia. 13.?.tr-ato .1:.~ 

mui~r coro un cerdo salv~je, b1jo la dir.c:cción de Arvid krievs y 

producción letona, presenta una invest1~ac1ón po1ici~ca alrededor 

de un asesinato del cual un lisia.d'J se c:-ulpa. El dett!'ctive no 

cree la historia de 4ste y 

relación entre el lisiado, una vecina, su marido y un fotógrafo. 

En la saga de historias juveniles se encuentra El ladrón, 

dirigida por V~lery Ogorodn1kov. En tsta pelicula ~e ~u~~tra l~ 

vida de un niño-adolescente probloma cuya madro ha muerto Y 

padre es alcohólico. Su hermano mayor es músico de rock y no le 

presta atención hasta qua el niño rob~ un instrumente para oanar 

su ccnfian2a. Lo~ problemas en los que se ven envueltos por el 
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robo~ hacen re~le~ionar al padre y al hermdnc. ¿Es dificil sB~ 

documental producido en Letonia y dirigido por 'tw·is 

Podniel<, sobre la vida de los jóve.,es y sus probler.tas l.:i 

sociedad actual trav~s d~ ent~evistas 

l'l'UChachos. Jóvenes trav'ies<-'S preserta la h1stor1a de ur.c=. alur.1.r.os 

que deciden Jugarle una brorna al O?stric:tc ir"structor de depcrt.es. 

La muchacha más gL.a;:;a de la e:icuF?la trata de seducirlo ~ 

arrancarle 

realmente en el maes~ro y Que ~ste mire la vida distinto. El amor 

q~e r;ace entre el los e'5 aut~ntico. 

Ur-a tragedia juvenil eo; la qwe preo;enta l 3. p15,1l i .,:1_, 1 a L :o 

1_rin•.1l~.-:1 ~n nocturna, diri91da por Bor:.s Tol<'arev. Tres JOYE""le-i 

a~igos bu~can diversión 

paséando<;e él. Invi t.;1n a un.a am19a .l 

acctoe.,te muel""en de el los y ! a muc:hdcha. Uno de 10'3 

sobl"'e,,,1vier-,tes intenta suicidarse per"o no lo lo~r"a y de::>e 

raspcnder, Junto ~on el ~tro. de sus actos. 

El género histórico se vio repra$entado, entr• otras, por la 

cinta Al concluir l ;>. 

oriental bajo l• dirección de Rodion Nakhape~ov. Presenta la 

h1s~or1a de dos barcos, uno alem~n y otro sovi6tico, un dia antes 

de la guerra. El barco alem~n se incendta y al sovietice •cude en 

su auxilio. La tripulación •lemana se entera primero dal 1nic10 

de la confla.gr,¡¡ción mundial y toma prisioneros • los sovf.f.ticos. 

La hija de un poderoso industrial alem~n que viajaba el barco 

se enamora del oficial que la rescató y que ae encu~ntra 

inconsciente en el momento de la traición. Cuando vuelve en si, 
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se ancuentra ar.'lné-sico y con la muchacha convencit!ndolo de que es 

<illlil!mán nasta qi...e recupera la .-:iencria y descubre la v~rdad, U 

cruce, cinta d1ri•;¡ida por V~ktcr- Turov, n3r"'ra la historia ;!el 

.avance sovi~tico hacia Polonia en 1q4~ y las batallas centra el 

ej~rcito nazi. El docufT'lental R1e"S90, bajo la dirección de Dmitri 

Earshevs~y.es una coproducción de la URSS, Jap~n, Chec:oslovacu1a 

y la Rep•1t.lica De'l'locrática Alemana. Se t.-a-:.a de l,:. recon~tl"'ucc1ón 

de hechos históricos en el 1-.J<Jar en el oue ocurr1eron y con 

t~s~ifT'IOntos directos. 

AndreL Konchalovc;~)", antas ce su pa.l"'tida a 1-:ollywo.:id, vió 

~~.:r ~ l' \uz su ~cllcula de lq66 La felicidad de Asv~,.una 

hist.ori.:. de amor-es inc:ompr@nd1 dos y frustrados. Li<i cod ón fue 

dir191da por VlaC¡mir Naumav y es una coproéucción so~1ét1:~ y 

as~adoun\dense ~cerca de un pintor que visi:a Ve~eci~ y ahi se 

entera de Qi.Je •.Jri amigo de su irii .:inc:i o Cqu.:: el daba pcr .nuertoi 

vi~e eri esa ciudad. El encuentro trae co~fustón ~ sus respecti~as 

Yidao:; hasta QUe el ami90 se va, dejando s.)lo un.:. c.,;rta tras de 

si. Una c:nta prohibida desde 1978 es ~L'"---'-'""-~~~o~l~i~t~'~r~i~•-d~e~l 

hombre, dirigida por Ale~ander Sokurav. La historia d9 un soldado 

del Ejército Rojo que vuelve a su casa y contrae matrimonio con 

una muchacha, es el marco que sirve al director para presentar la 

inadaptación de los que ~uelven del frente. 

A principios de 1989 1 el 24 de enero, se e.erró el pl~zo para 

nominar candidátos al nuevo Congreso de los Diputados del Pueblo. 

El procedimiento u& llevó a c~bo _con Qran participación y ·se 

reportaron fallas atribuibles a la inexpe~iencia de la población 

en eventos de esta clascw De entre los nominados, 1~ Comisión 
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Central Electoral. dominada por el PCUS, pcd~id e!tm~nar nc~bres 

en distrit~s donde hubiera dos o más candidatos. El comttf. 

central del partido, llamó por una rehabilitac;on mas1v~ de las 

victimas de las purgas stalinistas del periodo entre 1930 y 

195C. Esta rehabilitación fue descrita como v1t~l para 1~ 

creación de una sociedad socialista basada en el dcm1n10 de la 

ley. 

El conuté central "recC'rnendó" anular la conme'Tlora>c1ón del 

nacimiento de Andrei Zhdanov, al describirlo co~o uno de los 

oroanizadores de la repre;;ión de los treinta y cuarenta .,. Que 

ti ene responsab i 11 d.;.d por las Y10laciones 

ese periodo. 

M~riupol, y lje distintas distritos y centr•')S edur~t:i .... Q~. En 

relación al~ d1~puta ~~m2nio-?:~rbaijana. se 1n5~~vr1 el co~trol 

CJirer:to d?.l J.:::reml1n scbre la reqión aut111om~ de tJ~t;crn1-Kara.ba~ 

mientras d1st1ntas zonas de las dos repúblicas 

enc:..1entr"'n b.:t~O una v1rti..ial ley marcial. 

confl1cto o;~ 

Se llevaren a cabo las elecc1ones para el congreso de los 

Diputados del Pueblo CCDP), en las que se cliqió a 1~00 d~l total 

de 2250 representantes posibles. El PCUS sufrió importantes 

derrotas a ~anos de candidatos independientes de oposición 

Veltsir., ::;uie:-. fue dcs~ituid'o al frentt? del partido Mosc.ü t?O 

:noviembr-e de 1987, hecho que ill parecer le f.avorvció not•blemento 

ya que le per~it1ó hacerse pasar como victima del grupo on el 

poder. En las repúblicas bálticas las alecciones fueron r~si 
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mult1pqrtidar1as al presentarse varios c~ndidatos apoyado~ por 

distintos qr·.Jpos. Otro tri unfa~or fue el hi stori adcr y ac-.1 v1 sta 

por los derec:-.os humanos, Rey M<:!dvedev. Yegol"" Ligachev y Lev 

Zaik~v, miembros del ~om1té central del PCUS y cons1deracos co~o 

del grupo ccnserv-"°dor, declara.ron que el res..Jltado de la votación 

en ~antra de c~n~ijatos del PCUS representaba hecho pel i .¡roso 

ml-3'ntra~ qi.:~ (;:orOache·"' declaró que, sea cu"'~ fuere el resultado, 

las elecciones eran un triunfo para la perestro1ka. Interpretó 

las derrotas o?ic1ales como una manera de presionar para una 

re~orma m~s r~pida. 

E~ dia :5 de mayo se instaló el recien electo CCP. La~ 

se~unda y tercer~ rondas de votacione~ para los distritcs en los 

que ni '"'lt;11n .:and~r1n"".o obtuvo maycría absolut."', reali:aro~ entre 

el 18 y ~l de mayo. L.;i. variedad de t'=mas y!.,. 1tbertac;¡ c:cn la que 

~stos ft.1ercn tr.a.t.ados generó opt1mismc en el p•Jbl~cc so· .. ri~':.ico, 

que pudo segui·· !~s ir1ti::!rvenciones qraci~s a un.a. transmisión 

teJ evi si va. Los radicales probaron sus fuerzas aunque sa-

e~c~ntrar-~n con una mayoría conservador-a que los controló. En 

una vot.:Jci·~n al final del primer día, el CCP eliqió a Gor-bachev 

para el puesto de pr•sidente del 6oviet supremo. Previo a la 

votación, Gorbachev enfrentó sevP.ros ataques a política de 

reestructuración (perestroikaJ y contestó admitiendo que había 

errores en la practicm de esta reforma pero reafirmó su 

compromiso con esta política y puso como ejemplo la realización 

de este debate, prueba del progreso en la perastroika. 
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enmedio de una gran debate en el cual los radicales buscab~n a 

toda costa ten e..- representación en el órgar,o. Este es":..1 ':O'Ttpuesto 

de dO'S ca,n.aras, el Scviet de la Unión el Soviet d• las 

Nacionalidades. Los rad1cales obtuvieron pocos ~r1unics pero fue 

la derrota de Yeltsir. para el Scviet de las Na~ionalidades lo que 

ocasiono di~~urbl""'5 e.-. Hoscú h.;.stoa que uno de los eleq1dos cedió 

su puestc a Yeltsin. 

En su reporte crinci~c.l al CCP. Gorba.:::hev aJ':~1itiO fa11is e, 

la perestroi~a pero enfat1zó la necesidad de cont~nuarla. ~nunc.~ 

estructura de gcbier-no lec.al y reQtonal que enpc:.te c7n tos 

C3.mb1os Que tJ-?lie., lugar- la administr-ac16n ce.,tr.;.l. P~1i1 ;il 

90Viet supri:~o la elaboración '1e una nueva. ieog~sl.,•:: .:in p.;.r.:, l• 

intentar 1~ r~fcrmü política del país sin modificar la política 

hacia las r.acionalidades. 

En Estcnia, el ~ovt~t supremo d~ e~a repUbl1ca .1.probO un• 

resol•.Jción que le da control absoluto de econofni oa y l • 

introducción de una nueva moneda, el koru, sust i tuc t ón del 

rublo para 1~90, entre otras medidas. Por su parte. Lituania 

aprobó la decl3rac10n de soberanía propuest• desda novie~bre de 

1988. El soviet suprema de Letonia apro~O resoluc10n que 

otorga a su lengua, el letón, 6tatus of1c1al. En el mismo mos de 

mayo, se realizó un encuentro, en Taliin, capital estonia. do lo• 

representantes de los movimientos popul•res la p&nínsuli11 

b~ltica. Estos e><igieron soberanía y llamaron,¡¡¡ cada un• da t.as 
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autoridadec; en Mosc•i. a no obst~·..JL- el derecho a elegir un modelo 

económico propio. T•mbién pidieron castigo a los culpables de los 

asesina.tos Y deportaciones masivas que siguieron a la a.,e1<iOn de 

est~s tres paises por la URSS en 1940. 

La ~lasnost" continúa y t~nto las rehabilitaciones como las 

c:onder..¿o,s se suceden. Los nombres de Bre;:hnev y de k. Ch.a,..r,¿nJ..a 

lueron retirados de calles. plazas y otros monum~ntos 

co,.,m~mor,;¡tivos mientras que los de Khr•.Jschev '>'' Trotsky volvieron 

a apar9cer. Se hizo pUblico el descubrimie'1to de 200 cuerpos en 

Kiev, <E•.Jpuesta.s victimas de Stalin. La ma .. oria de los trabajo5 

l ii:'!r:Jrlcs de Al&)(ander Sol;:h.:r.itsyn fveron pub! 1cados t~nto pe.-

edi tori :.les indeperidientes como en ent:-e,~as par-ciales pcr-

Mi eri.trus tanto en U=bekl stán, t<.a~ 3jast~., y Tur-kme!'lia Creqi ón 

sovi~tica de Asia c&ntrall se r-epor-tó violencia inter-étnica. 

Se for-md ~l inter-ior del CDP un grupo dedicado a ac9te~ar la 

perestroik•, con un lider-azgo colectivo 9ntre quienes fi9uran 

Boris Yeltsin, A. Sajarov, Vuri Afanasiev, Gavr!il Popov y Vur-1 

Palm. Gorbachev hizo un llamado por televisión a toda la nacitn 

para detener los brotes de violencia inter~tnica que se 

extendieron a Georgia, Azerbaij~n, Tadjikistdn y ki~Qhizia, 

calificandolos como una amenaza a los destinos de la perestroi~a 

y de la nación. 
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C1Jr.-inte el mes de junio tuvieron lugar las hue?l.,a.s mineras 

en las re91 -:ines carboni fer as de Vunbass, Oonbass y otra,,; e 1 neo 

áreas. Las d~mandas de los huelguistas eran el mejo~•m1entc dP. 

las ccndiciones de v1da y de trabajo, aument.o salar1eol. 

vacac1or.es más larqas y pro~~cc1ón al ambiente. A fines de m~~ 

regre5aron a su trabajo d~spu~s de encuentros con el sov¡et 

supre'"o 

p.-irtes. Est:e 

cancil 1'3'r sovi4tic:o de 1957 ~ 196!5 y presidente de 1995 a 1988. 

E,., el mes de jul i-=i se fo .. mó nuevo Conse.ici de M1:-'listros er. 

el cual lo? rtayoria de l<'l.s carter~s !'.)cu··Tl'ir:~cterot"} en m..i.110;. de o;L~ 

a~tiqqos tituiar~s y permaneció vacante el Hir.ist'3'r·o d~ Cult-L•r..:.. 

El :;:~ de aqosto se conmemoró -?l 51' ani ... er-sar10 d'! la f1rm.;. 

del . .:i.c:uer-do Ribbentrop-Molotov de no aqr-esi ón entre la Unl .:in 

Soviética y la Alemania Nazi. En la peninsul4 báltica formó 

una cadena humana de 600 kilómetro5 que unió a las capitales Ge 

esas tr-~s repUblicas. Fer primera ve~ en 50 años, un 4uncicnario 

soviético aceptó la e~iste~cia y autenticidad del protc~olo 

secreto que permitía la •ne~ión sovi~tica de los tres paises 

bálticos. De este protocolo sólo queda un• copia en microfilm, 

rescatada al final de la guerra por autoridades alemanas. 

A partir de este momento, la postura nacionalista de las 

tres r.epUblicas, y en especial de Lituania, se radicalizó. Por su 

parte, el PCUS tambi~n hizo más rigida su po•ición en lo 

concerniente las repUblicas bálticas, con un-tono que recordaba 

la era pre-Gorbachev por su dur~za. En Lituania cobró m~s fuerz• 
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~1 ndCíonali~mo pcr la coordina~ión entre el liderazgo politice 

local y el Movimlento de Reestructuración Li tua.no (5.:t.J•.Jdl :;} • 

Mientras, en las tres repúblicas proliferó la ~ormación de 9rup~s 

polit:coG lndap&nd1entes. En Holdavia se aprobó la utili:acidn 

del moldaYo como leqgua o.fic:ial junto con ll:ll ruso. Se hizo 

pl.Jbl ico :.Jr. notorio aumento del indic:.~ de Cr"imirialidad. 

En -seot i emb~e se anunc: i "~ la real 1:. ;ic: i. ón de un con•]r"eso 

constituyente dal Ho~imlento Pcpu}dr de U~~ania <Rukhl. Tombl~n 

la formación del Frente de Trciibajador"e.s Unidos Rusos, grupo 

c:tlnser .... ador relacionado con or9anizac1one::: simila,...es de mayo,..¡.;. 

ru;;;.;i- er tcdo el p.•is. E'.l c::onfli<:to entr2 a. ..... meni« y AzertJ.ii.\An 

cont i riuó. T·~d..;.s 1-:iq cone>fi ones de t,...en ~r":.r'"-' L1s dos l"'ep1)bl u:as 

il .. ~ron bT aG;i.,,.<.?~rlas por a:;:q,.-ba1 .:anos. Esti' mE?d1d,"1 tuvo un efec:to 

int11erJi~to y~ que c,:¡si el total ca lag l•"lOOrtac:iones arm~nli'l'3 

p ... o"e"ttmr:e-s dél r-esta de la Union, l leQan por A;:erbaij~n. Una 

v~= más. l~ intervención directa d~ Gorbachev fue necesaria p#r~ 

ciue est9 bloqueo sa l~vantara. A pe$a.r del acuerdo al cual 

lle~aro~ los dir1gant~s de ambas part~s. los trabaja.dores 

sabo~~aron ~ste y el ejército hubo de intervenir para controlar 

los trQnes de la región. 

Durante el mes d~ octubre, la repóblica d~ Armenia siguió 

pddeciendo la& efectog del bloqueo ~erroviario del m~s anterio~ 

pue9to que el abasto de productos perecederos y combustible, 

principalmente, tardó en volver a su ni~el anterior. Mientr~s 

tanto, el soviet supremo de AzerbaiJán dprobd una ley que otorga 

•cbcrania inmediata de esa república sob~e la re9lón de 

Na9orni-K«rabaj. asegu~a el derecho azerbaiJano a separarse de la 
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URSS, per~ite el veto a cualquier legisl3ción im~uesta po~ Mosc~, 

le permite el control total de sus recursos naturales y nombra al 

azeri lengua o~ic:ial. 

En Moscú, en su sesidn de oto~o, el soviet supre~o del PCUS 

aprobd una nueva l~y laboral que incluye el reconocimiento del 

derecho a h•.1elqa por pr1merd ve::. en la r11storia sav1&t1c:a. 

En Ucrania y Moldavia hubo serios disturbios durante 

manifestaciones nacionalistas en las que int9rvino el ej~rcito. 

En Leton1,:¡ el Frente Popular ac:eptd que su objetivo central no 

era lo1Jr.ar •.Jnai mayor autcnomi<i'I sino la 1'ldep9nde,..c13 total de:'"' 

URSS. pub! i có el act.a consti tuy~rd:e del 

Movimiento Popular "B1rli"''' <L•n1dad> que, Qun~u·.: s~ dice i;?n luch¿\ 

por l..Js der-~chos d<;! tod.;s !.as nacional 1dades, i::ta.n.¡ la sober-aní• 

de su repi'.1blic:a. Tambi~n apareció sil Frente Na<:tonal Ruso. 

con~igur-ado por radicales, demócratas y ~ristianog en su m~yoria. 

El editor en Jefe de ~ fue removido de su cargo y 

sustituido por Ivan Frolo•_.. La caus•, al parecer, fue su apoyo 

incondicional a los conservadores lo que convirtió al p•riddico 

en tribuna exclusiva de fstos. Gorbachev declaró que se debo 

estar alertd ante quienc!:i abusen de la ~lasnost• y ejemplificó 

con el director de un semanario tAroumenti lakti > que se 

caracteriza por su crítica virulenta y sistemática contra el 

gobierno. Se anunci d que 1 a Unión de Neurólogos y Si quia tras 

soviétic:os -fue readmitida a la Asociación Mundial de Siquiatría, 

después de su retiro en 1983. 
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Durante una reuniOn de los cancilleras del Pacto d~ 

\larso.,,,1a, se c:on~irmó la r"enuncia a la "doctrina Bre::hnev", según 

l~ cual la ~ni6n Sov1~tica se reservaba el derech~ de intervenir 

militarmente cualquier p~is socialista donde se creyera que el 

socialismo estaba en ~eliQro. Se anunci~ el reconoc1miento 

absoluto de cada país a decidir sus sistema económico y politice 

Cen circules oiiciales occidentales, 

dirección como la "doctrina Sinatra" por la traducción al in9l.}s 

del comunicado ~inal de la reunión que dacia que dejaba a ;os 

paises "do it their way''). 

En ~l mes de ncvi&:nbre, el Scviet S1...'1r<?1110 de la URSS 

suscendió el ~ontro\ dir~cto del ~reml:n sobre la reqión de 

N-i•]ornt-~.arabaJ, de<Jpu~o; de ..;randas manifeo;taciones en Bak1'1, 

ca¡::i t:al de A::erbo.1j ~n. s~ otoroó las aut~l"'idade3 de est~ 

l"'ep1~bl lC".:- el control y resi:onsabilidad sobre :a ::ona asi como de 

l~ solución del conflicto. El ~l"'emlin otorgó a Azorbaiján dos 

meses pal"'a elaborar una legi;lación que dé f1n al pl"'oblema. Los 

representantes; armenios y de la región autónoma protestar'On 

alegando que esta r'esoluci6n representaba la capitulación anta la 

postura azerbaijana. Mientras tanto, se formo el Movimiento 

N~cion~l Armenio que aorupa a or9ani::aciones políticas informales 

en Ar1-:ianiat NaQorni-K.::irabaj y todas las re~iones en las cu.ale$ 

hay población de ese origen. Se pronunció por auténtica 

solución soberanía armenia, independencia económica y 

política al ccn~licto de Nagorni-KarabaJ. Entre los principales 

oradores el con9reso constituyente de este movimiento se 

encontró el primer secretario del PCUS en Armenia, Suren 

Arutyunyan. 
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En Li tu.a.ni.a, por su µ~r-te, dprobó una nueva y 

contrcversial lE!y para: la ch.1cl4dani-<s QlJe al poco t1e.1'po ~e 

daclar~ incpe-rante, junto con leyes s1r.t1 lares en Letonia, Estonia. 

~' A2erbaij.\r., al contradecir lo -?sta.bl~.::ido por la. Ccn$t!tuctót"I 

sc~i~ticd. El Soviet Supre~o de Estonio declaró nula la votación 

que .al IT'IJ S·"'ª órga.nc rea.ti:. o eri 19.:.0 

s~vii!t.ica de eo;a rep•',blt.:a 'i la c:ali.fp;O de ileq.al .al haber<:>e 

re~lizadc b-Jo coerción ~ilitc~. En Georqia s~ aprobó unñ 

erin1and~ a la Ccnstituc1on locttl 11ue dec¡ar.a. la scberan\a , .. 

posesi.,n de tcdcs l.:;s recu.r-sos l'latu..-.;.les de esa rep•..1blica.. 

reaf 1 f""mó su d"?rer:ho a se::;:,¡:rarcta de 1 a 1.JPSS v a vetar e1-. :;oiit.-a C~ 

le·~islaciol"'es de Moie::ó. 

él Scvt.a': Sur-r.:11>0 ee! PCUS otor~ó i1 lws Pe>ise~ báltti:.os, .1 

p~r-t.ir del l qe Pnero de 1~QO, COf"ltrol to~•l ~oore la tlarr.¡o ..,.. 

otrcs .-~.-:•...i...-scs natur.:ales ~si c:omo aut:orri:;rrii~ e., la pl.ariea.ciOn "' 

req•.ilaci.ón de la mayoria de sus opsrac:1ones financieras. A 

c~mb1c, el ~re~lin e~i.910 que la tercera p~rte d~ los beneficios 

brutos d~ la actividad econdmic~ de e9~S repUblicas le fuerd 

entre,Jado .. 

En Mosc1j, Lev Zaikov. mier.it:iro del Politburo y notoria 

conserYador, fue removido como pri~er se~retario del partido en 

esa ciudad y sustituido por Yur1 Frokofie~, M~sta entonco~ 

segundo secretário .. En L~n1nQr~do se ~~alizO un movimlento 

si mi 1.oir .. 
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Las huelg~s reaparecieron en la región carboni~~ra de 

Vorkuta, al norte de la repüblica Rusa. La extensión de las 

huelgas obligó al primer mini~tro, Nikolai Ry:hkov a intervenir y 

aún asii los mineros desafia.ror. los acuerdos a los que l leqaron 

sus 1 ideres c:on las a.utol"'idades de Mosc•l. Has~a. fines de et;;te mes 

se reanudó la actividad parcialmente. S~ hi~o público el hecho de 

que la econcmia h~ suTrido qra~es tra5torncs debtdo e l~s 

disputas ~tnicas que han ~ausado interrupcio~es prolonqadas en el 

servicio ferroviario con el consecuente de~ab~sto y congest¡Cr. d~ 

~ercancias ~n puertos y terminale~ de tren~s. Par otro lada, 

durante lo$ festejos del di::i. de la F<ev.:::11.;;::.ón, se reportaren 

Durante la s¿gunda s~sió~ dnl CDF, se discur1ó la val1dez 

del ~rticulo 69. de la Constitucidn c¡ue deterauna al FCUS ccmo el 

nOc1eo y ouia del s1stema política sovt~ti:o. El de=~~2 ~~e 

áspero y Gcrbac:hev hubo de •Jtili::ar su pC$ición como pr::.i_Je:".:..-a 

par.a terminar- c:on él, arqumer'ltoindo a -fa.ver de ~ste a.·~.ii:ulo como 

cr;F a trabaja; 

sobre l.;as necesidades econ6micas u.rQ&;'ltes y esperar- el congreso 

del PCUS de actubr~ de t~~v. en el cual su prc~ulgara un~ nueva 

Constitución, p~ra discutir el mencionado articulo. 



Zl S 

Et 14 ~~ d.·::embre murió en HosctJ, .a las 68 años, And~el 

S4JZtrDy- :c?r':a de St) m1 l per-scnas asistieron él su funeral, 

incluyen:do Gcrbac~@v y otros func:ionar\os. 

En i=inr.eiii a s~ das.a f i 6 1 a resol wci ón que da el control de 

Nagorni-Karabaj ~ A2e~baij~n 1 declarando ta región p~rte de la 

rep•'.ibl1c:¿\ d.? p.,...mer-1'l. i:'.::"t Lltuan1.;¡,, el c:ongre":> ... -.. e·.:traordln'1'r10 del 

Par ti do Comunt sta de esd repúb 11 ca se deel aro i ndepend t ent~ del 

PCUS p.ard: asi ~cder termin~r- con et pasado -O.'t.al H'H sta y ~):pr10.>s•'r 

.)as auténticas oem"ndas del pueblo lltuano. Un grupc de mtembro~, 

2n su ~aycria ru~os y li~uqnos de la vtPj~ Quard¡~, se decl3raron 

er, c::intr.:¡. de ~e;':-~ lfled1da. El Sov1et S~pre~::: :je.claró n<JlO P\ 

articulo .6>:2 de st.1 Con-$.tituc:ión, Si'T'tilar al de},¡ Ur.1ón. E.st¿¡. 

la .formación d;;;i 

El ·Pap<-" J\.1an Pablo II recibió en E"l Vat1cario ~' ML'd:l! 

Goroachev, ~rimer encuentro de ~st~ tipo ~n la historia. En la 

reuniM'l, G::roar.hev asequró estar de ac:~1erdo de rel .icioner; 

diplómaticali con la S.'.!nta Sede y afirmo que se prepara en ta URSS 

una leQislación Que p~otei• los derecho9 de los c.-Dyentas.En 

coincidencia con esta visita, se legali.:ó la situpc1ón de 

numerosos 9rupos religiosos en toda la Unión Suvi,ttcd. 



CDNC!.USIONES 

De 1990 a l~ fech•• las sociedades socialistas de Europa d~l 

Este y, sobre todo, la sovittica, han vivido un pro~eso de 

t•nsform•c1~nes aceleradas. En la mayor parte de lo que se 

conocía coma el bloque sovi~tico, los paises han renunciado al 

car.icter sccia.~ista de sus gobiernos y han abierto sus puerta5 a 

-~conomias de libre mercado y la inversión extranjera. El Muro de 

Berlin cayó y con ~1 toda una parte de la historia mcderna del 

mundc cedió su Jugar a una nueva etapa. 

En la Unión Sovi4t1ca, al igual que e:-t los otros pais~s, 

vive social que, por 

luer~a, tiene r,epe~cusiones en la actividad culturdl. La gente ~a 

ganado las c.alles y el pancr""arr:a cul'tural de ciudades c::omo Nos.::•) y 

Len1nqrado, cosmopolitas de •ntaño, ot~as como Vilnius an 

Lituania, Kiev en Ucrania, Yerevan en Armenia, por mencionar sólo 

a.lgunae;, se ha enriquecido con eMpresiones ar ti sti Col.S 

independientes. 

La oposicidn al gobierno ha tcmado un carácter abierto 

gracias • la libertad de expresión. Esta oposición ha 

manifestado con una radicalización de las peticiones de libertad, 

autonomia y una economía de mercado al estilo Occidental~ 

Personajes r•dicales como Boris Yeltsin CeM-secretario del PCUS 

en Mese~ y ~legido presidente de la Federación Rusa, l• república 

~~s grande y poderosa de la URSS> y los presidentes de la~ 
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dlstintas r'?p•~blico;is que ex.:.qen inóapendenc•ii.. h<"n v1sto cre.::er 

su popular1oañ, Gcrbachev en•renta ühora la posibilidad de que la 

Unió~ dej~ de serlo d~bido a estas luchas nac1on .. ,li.'iitas .,. a un 

rec:Jarno un:.nime de la scciectad soviética: libertad. El ~o:::.tall~..;r1Q 

e>f1stente e" la. UR:SS era un sístemoic anc..-1Ti.:1;l c;ue nada tenia qua.o 

ver con ld aut4-ntic:a co•i.c~oc1ón mandsta. St.1 c:a.-~ct!!r c:entrali'>ta 

y r¿presor el1m~naba, 1e princ:¡p10, c:t..alQtae!'"" ~pra:i·n:::ictl)n 2-; 

sistema M•.M'an1sta ~ i1J•_:<!l1tar"io conceb1do por H.ar:t, Son de~de;;;tr 

logros inne.Jable5 (par ejem~la la 1ndustr-i..;tli;:a.c1on di> un o<'ti'$ 

con más d-& 71) ndr.:1cn-al1'jade-c: y 1>C:- 1.:~05 hoi-.'lr~os, l.ii dotacióri de 

lo<i 9e,...v~c:io-s 'l"lás "!letfle.,tales u. teda la pobl.;.c:)ón y lm d~surrol>l 

URSS C3reci~ ae: ~:emento hunan~, d~ 

de e'ipre"'-'i.'Jn cr:i.-io d'l ci-~-olción. P<'\rece l~·J¡c:i cu1::> !11 r~'.li!llen qu·~ 

hoy en lji<l pr-eganciamcs 1ntente e!1minar de si. cuatqu1<:!.- vo¡r.c.;tt'}t·:: 

ya Que el ~oc1alts~o Qu~ conoctBron 

una distor~tán del concepto origin-1. Esta tnterpretrt~ión Qrrónaa 

dal 5oc\alls~o, ~~ tr~duJo en distorsio~es ~n t~d~5 los •mDito~ 

de l ~ sociedad. El cine, 

cultural1 ne fue la e~cepcidn. 

parte int~Qrante de la ewpr~sión 

El ccnce~to id~olOgico-propaQandistico del cine, su rol 

pedaqógico y ld fo c~~i misticd en su efecti~idad determinaron 

t.ant.o su pas1ci~n E>wcepci.onal co~c las lunitac:ione·;; i'!l:iuf!'stas. al 

esfuerzo creativo. Los cambios a~tistieos fueron concebidos como 

"distintos c.oni:ept:os pedai:¡ó9iccs" 1 dent,..o de loizo cu.de-~ podian 

4~"r~cqr algunas, pero sólo al9unas, oxcepcicnes. Est•~ lo h~:íe~ 
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S1!-_L1ac:.1ones. dive,..sa~ y se entendi-'! 

cabalmer'\te "SU significado. Muchci.s vec9~~ er-,,n -=o.r.~cdi:i'l'..as simpl~s v 

si~ m3yor tra~cenden~ia pero la censura era i~predecibl~. 

41 censurar o prohibir totalmente una cinta. la~ autoridades 

per-.nit1eron que ap.:irsc1era un ff2n6meno e:q:r12o:;1vo muy peculiar. 

sblo entonces ~omen:aron a utilizar un lenquaje s1mb6lico y d~ 

;;1t;..1 .. 1.=iane-:= "~rohibidas". A pesar de que estos c:i.neastas neg.;;:"'an 

seQunda int.e>nc1 ó.,, · ~i :i.echo de Que t.ilrto 

por .10 -P>Mrios. _El mismo heci,·:> óe i;Jue le..:; Cl•ie.ist .. .,s eoresdCos d~ 

la VGtt-· t•.1visiran una fol"'tnac:i.~n ~ª"' "encal:z,;,d,:1" 1 det9rrniná que :-.u. 

capa.c1dad e~pras1va 1 fuera <Jl 1ne,:i.d3 o en ·.1er'1ad creati .ra, tel")i a 

las cig•Jgñas, Aqoni"'• 

~rr~pentimiento, por mencionar sólo algunas, refuer~a esta idea. 

En las sucesivas etapas del desarrollo policico y social 

soviet1co, el cine hubo de comportarse de acuerdo las 

ncce~idade5 de su patrocinador, el Estado. Las excepc1ones q~e 

mene.ion~ antes seQuían apareciendo. Cada cinta con!;>tituye vn 

producto de unü industria bajo un rlgimen propio y sin~ula~ cadc 

vez~ de la libertad con que la vanguardia de lo~ años vainta $C 

la cual realizó v~rics de los qrande5 



clds1cos del i::tne mundial; e1 central a~solufü lo c;,:-:ol d-.ir:;i,..~~ 

el periodo de Stal 1 n y sus ser" .-1dores como Zhda:nov¡ la. tir-r.1 da 

liber.:tl ida.d kruschev1 uria y Sü prcnt:~ arrcptmtl r:nento; l.? 

la c::aoe:a ..... , 

+inaLne...,te, el cine ·:ie la oerastroi~'3 y lü qlasnost' cc>n í>"• 

actv.:11 pr"e~id@nte Gorb;;.>:ne .... 

"" l• perest.ro1 ka se 

car-.:scteri:a oor •_m;ii p,..oduc:=io.ri. .·i-.uy qr-dnde oer-o de la que ;;Ole: 

."soorasa.lan <i!qunos pr-c.jucto5. Sin embargo. al etim1nars.ao el 

contr-o} 0€-l ~S':..i•.:!Q y ~~ reauc:.rse la par~ic:.a .. l.c1¿n econ1mt!:i'- ae 

n:_;eva, t.\·~ solui:.:ior-.es se,....in lg•..ca}:f'!t?nte ncvedos .. l.s. Su P.f1cacia. o 

,:i.pl 1c.•cl on pero el hec"°lo r:le quE" s.i;o 

puedan decis1one5 conc;.tituye 

ca~acterist1ca del cine de la perestroila. En la m•d1da vn que 

esta es un proceso vivo y suj~to a pruaua constantemente, su& 

p,...oóuctos cultur~les tendr~n una caracteristicd dl•tinta cad~ 

La curacteri~ación global tiene po,... rosultado un cina d~ 

mediani~s y que ~~ notable por su~ e~cepciones Cdesde ~ 

Acor.1;:'3rln F'o_t;,_e_;~!:i!!. y La Madre pasando por ~1 La inf.aoc;iPt. do 
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me.,saier~. et . .:ét.era}. El gran cine soviQt1co se debe a algL!nos 

dLrec"'.'=reo;: tEisef\s.tein, P•Jdov'<in, Dov;:henko, Ennler, HeifttZ", 

Tarkov9~y. ~!imov, Abulad;:e y otros' oue si bie~ realizaron 

autent1c~s obras de arte, las lograron gracias a esfuer=o y cas1 

nece-Cao personales que en la mayoría de los casos hubieron de 

enfrentar y, en algu~os ~ases. vencer el re~ha=o y \a censur~ 

of1=ial~;. E~ indudable que s~~ el apoyo est~tal much~s de es~~s 

obras no h~br1an vtsto.la lu;: pt?ro alC!l'i catria preguntarse c:uAl 

de los dos sistemas de prod~c:ciO~ es más conveniente. uro con 

\nv~rs1ón pr-ivada, 51Jj,,.to a los int"!reses del cine Ccr.'la negocio 

tq~1e por otr'1 pa,..te resulta un .;ran neg':'CI~ de ~asura ~n muct-os 

cas -,s 1 c;;n aro" o est~t31 supedit~do 

·-e·~~IT\e["1. puede ob<;;ervar que el res1.1l tEido concr ?t".l 1e 

se,,..l?Jc.\!"'te- rqgl'amentac1ón <las cin':as en s~l es notable soic 

al11unc= ca;;os. La ma~or parte de las producci;::re-s s~ l liTlit.a!""on "" 

satisfacer la norma oficial sin aventurar ninquna propuestd 

est~tica e fcrmal. Esto puede ex~lic~r5e por el control tan 

estr\cto dl cual estaban suJetos los cineastus pero 

justificarse. El que algunos consi~uieran elaborar vef"'dad~ro 

cine de autor es prueba de que las condiciones, si bien 

dificiles, permitian conseguir productos de calidad. 

Me parece que lo anterior es aplicable a cualquiera de las 

induatrias cinematoqráficas del mundo. La e~i~en=i~ arti~tica 

debería estar por encima de las aspiracior,es mtH"".l.mE'."ntc monetarias 

ideológicas. Sin embaf"'QO la realidad· otra y son las 

elCcepcionas 1as que mantienen y alimentan la espi?l""an::a del 
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cin~filo y, creo, de lo~ cineastas. Al final sólo queda la 

esperanza de un cine &n el que las e~capciones sean la regla. 

Cja.I~. 



APENDitE ~. 

ALGUNAS DEFINICIONES ACERCA DEL REALISMO SOCIALISTA. 

'l ••• > la "'er-acidad y el concreti'31T'O histór-it:o dQ un retrAto 

artistico debe ser combinado con la remodelaclón ideológica y 

educa~1va de la cl.:ise trabajadora en el espíritu del soci~lismo. 

E9tc m~todo ( ••• > es lo que llamamoG el método del Realismo 

:soc1alista." 

A.A. ZHDANCV, en el Fr1m~- Ccngreso de 

Escrit-=re5 sa .... 1~t1cos. 

"1.,,l el ~eal1'.:ir:i':l Soc1al1:ta sost1ene un iJ.lt3.lla 1r.ter.'.l:1 

contr~ los "'est1y10'~ .jel pasado y sus influenc.i,¡s corruptoras. 

trntando s1ernpr;.::! d~ termi"lar con el 1 as. Fero su /T'.:iy~r t.;.reñ e,:; 

crear comorension soci~lista y re ..... oluci.Jnaria del mundo. 

C. a.> Oe a.qui poc!e.nos concluir que un artista. cuya•1maqin."ción ha 

sido correctamente diri9ida, capa= de < preever ':I; en otr.J'.i 

P•latras, el artl? del Real 1smn Socialista tiene el der"echo a 

exaqerar." 

M~XTl"1 GDRKY. en una c.1rta a A.S~ Scherbakov. 

"El realismo puede ser 1 y ha sido, confrontar la realiddd 

con sus r"epresentaciones ideológicas e idealizadas y sostiene la 

verdad frente al ocultamiento y la falsificación. < ••• > El 

Realismo so"'i~tic.o va más a.11.i de la implementación de nornias 

pol.iticas. al aceptar la realidad soc:ial establecidiili como el 
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ar,na=6n para el i:onter.ido .artístico. sl.n :.~ascenderlo en e":'t:.110 e 

El"\ '='Jst.a"ci~< ••• >. Se d1r:e q•.Je el futuro no será ant;.gen1co .;.¡ 

presente: la repres¡On, trav~s de 

cat~str~H'l=c intierer;t-= al~ e::istenc::.a ce! hcmbre- y 

"1rren-.oni:able .;.nt¿gcri1~'Tlc e>l"'lt:re la esr:er-ci~ -: la. e~¡steri..:iil." c.-:-.~w 

,:;1 crtn..:ipio t:;i~ri·":':l del .::.~r-.alis.'IO, at<"lca e: priric1~u; m:.smc .. H?~ 

¿rte. 10sist~ ~,el ~r~¿ ~1e~tras prohl~e !a tras=~~~¿nC¡~ e~! 

dimensión 1:-ic:onfcrrnisto de la e,:1stenc:t-'l hurrana. Esc1ndidc d.? ~i... 

base h1st.~ric.a, socializ.;a.do sin una re"'lid-<1od soc:i~l1sta, ei .;.rt-=

regresa a su más prehistór1c:a fl.1nc10n: ~.:;ume un caráct-=-r 1T•.1°)1r:o." 

HERBERT HHRCUSE, El Mar~1~~0 Sov1~tira, \Q~S. 

"En el mundo stalinista, en al cual la definición -es decir, 

la separación entre el Bien y el Mal- se convierte ~n ~l 

contenido de todo lenguaje, ya hay palabrds -;;.in v.J.lorer¡ a.tadGs 
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C\ ellas por lo que .f.1na\mente la función de la escr1tur'"~ e:s 

anul.ir un pase de tcdo un proce!l'io: ya no ex!ste un lapso en~ra- el 

n::iPt;•·a.- y el ju;:.1ar, y el cardcter cer-raoo del lengauj<? es 

;ie:""'ecc1.:>nC1dc pllesto que en el últll'r.O anál1s1s, el lenyu.:;Je cr- si 

mi.~.,,o es un v.;lor- qu~ sirve para e:<pl icC.r' otrc valor •• '' 

RGL.=oND 3.:-RTi-:Es. E:l Grado r:er'"•:J d"" li!. E.=:;.:r1t..wa, 19~: .• 

i:: .. t··acto tje di;t1nl;.a.,; libro~ toPi'dc del libro "The ~oñ.:. 

!~o~rt~nt A~t~ d¿ Mi~a Liehm t ~n:~ni~ J, Li~~m. 
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HUNGRIA !95é 

Cu.:irdo al morir S~al1ri orevatece eri al qr~po dir¡q~nta 

sovi ~t1cn l .ic OC::· e: ón de resoons.;..b i 1 izar a! muerto ocr todo3 los 

males P.:l!:>i'dcs y pres~·•t'?s, .:;.¡a.;. 1.1no de los jefes c.::mu01~~-ª"' :::1e 

l.as democr.ac'ldS oooular~s. los "peoue;;os Stalin", se vie-~r; 

abcca.::cs a desern~6ñar t.¡rr.t:1~n '?l OJao<?l de er.1vo e~•ptatori :i, c:Jn 

~l (H"'ci.C:l inc:on'-'e,ignte d'? ~~t~r a•jn y!'Yos. Cre·..-erido que e..-a el 

ir.'Jl,St.·-i=Ho:"'c'!On y =i::·l9Ct:ivi::acio,,, la si_•i:ir~si-;.ri de :os .;¡<:;p~c':.~~ 

r,¡..¡.; t:,..~-:.i!e:i je la r¿pres10n, l;i s.:in.::lÓ("I de alquncs d~ los 

r~s~or. 33ti t i:s .n~.-s d t r~r;_ t:o<s < i::omo e.-; i=i ·:aso di:: f.er i a eri 1 .;i l")Ol 1 e.:. o 

~o·~·i~t.ic-il 1 la reh.;>b1l1t::aci:~,., d&;! l':'.'s vict~mas m.1s l"'lctori~s. 

arn•"tio;;tt.as. etciter-~. Lo-s jefes so...,ietic:Js e><igian que se .adopt¿1.ra 

S'..i m?de1c de "desestalinización" de igu.¡l fortn-3: 1;1ue antes 

e>.i91e•-::>n que se sigui~r.a su mod'i!l:J s~:al1nista. Sin t?·nbar10, al 

proceder asiJ ocas1onaron que cada grupo dirigEnte se dtv!di~r~. 

Las fracciones rn~s amenazadas se aproxim~ron al 9ruoo de Mclotov 

y Kaganovi tc.h c;ue resiste Noscll los embates de Khrusche"Y. 

Otros se conv1rt1eron en fieles seguidores de fste Ultimo y 

vieron una salida ~ácfl en descargar codas las 

en los d1ric;ien'tes m.1>timos. Pesa la 

responsabilidades 

linea oficial de 

mantenerla un silencio, esta lucha en lo5 ór9anos dirigentes 

tr.;riscend1ó al resto del partido y .;ril e)(terior, provocando el 

resurgimiento de la critica, la demanda de democracia 
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tnt:.er.,.¡_ 1 

P•~biicas pro,..eruentes de L~ Uñ'SS e,..an bastante esoec:.tac~ilares 

e~ para aire- distinto l.::is d;.stinto:; 

;:i.;t.1.SEs de Eurooa del Este. Todcs 1 'ls grupos stJ<:i 3.le:; CE C-"'d-1 

s:a:&rir:>s:, las e\e.,,.adas normas de 

la 

c.cls-ct: .... -:z..aci·'.ln be:"le~iCl'.JS parti=ulare~; lo~ int.electuales 

e:;;F·::1 alt'T'er.te '5P.nsib11 iZd.dos C'.Jntra las nu<?"'GIS 

'} ::.r-·:>;-i<; <je cpresi .~ .. CL'l -::,_.ra.l. 

t=r-tr"= !.,,.. <n1_:erte de Sta:11 -~~'5:l v el co::tu1Jre :"\'•ng-1ro a-:!' 

l~~-~, i;!;; 11.;..o;,.;.dcls ~e~-:z--.ac:a~ ovc;l,;i..-.;.s atra .... e:::;:.ron 1.1r· pe,..lOY·~ 

3y•..;c:o:o •.:ie-=:t¿:,b.lid~d pr:-!1t1r:.;t 

="olorit;. y i-iungr,i.;>. :ic~1r;:Ji-;; r,¡:;il, ef~c ... :'J tr-iur.-. .3.~ico por- •.:. os>r.unc·..., 

de ~.;. 1:hc.tedur.1 p-:Jli.:=i."c"' de St:o3lin ~· dE sus =r:me1es en ~l 

"if'liCl"''l'll? secraitc•· de t.hrusci"iev 1 las :"'s><;clu.:-:o•H~= del CcnQre-s~ 

sobre 1~ necP.sir.ad dP- desarroll•r la de~c~r~c1a soc1~l1sta y~~ 

admisión de v:as diferer::ti;;os ol sac1~•l!::..tc p:i..-e:::1ercn leqit1.mar l.a 

acc1~r. de las oposiciones inte,..~a exti?rna los partidos 

co:nunista3 de co:\da pais. Pero all\ donde ll~gan ,-nás l.;!jos, 

e~cuent~an d~ frente con lo escrito d1"? esas regoluciones: I.a 

"democracia" lo er:=' siempre y cuardo no pusiera en tela de Juic1c 

el rr.ónopol io doel pode..- por el p.arti do CC'"'·.ini st•; lo "n•ci o~al .. , 

sin romper nunca la subord1nac1ón a Mosc6. Cuando esto9 limites 

fueron ~r~nqueados, entraron en acción los t•nques soviéticos. 
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El 23 de octubre de 1956 se in1=iO en Hunqria la 

insurrección, en respuesta la invasión militar sovi~t1ca. 

Pronto, se ccnvirti6 en revolución nacional, democr!t1ca y cbrer~ 

que apenas tníc:i ada f•Je aplastada po,... los tanques so· ... 1 ~ti .=os. 

En los dias finales de octubre y primeros de noviembre 

culmi,..ó ur>a crisis de dos meses ei' la Q• ... e conver"gian dos 

procesos: 1l la agudización creciente del conflicto interno entre 

stalinistas aferrados, agrupados en torno a Rákosi, secretario 

i')eneral del partidc comunist~ Clla.-nadc Partido de los 

T1'"'::1.ba_i ador9s H··ingaros; y lo-;; desesta.l in iza.dores encabe= a1os por 

Imre Nagy lque en el perieco anterior había o;ido vict1,.na Ce la 

repr~siOn por opone,...se al ju1c10 de R~Jk y precun1zar un~ 

politica ecor¿m1ca calificada de derec~1sta1~ =1 e' Je~pert~r ~· 

la r~pida 9eneraliz.ación, tanto dentro del partido como + • .Jer"' ".!~· 

él. de l~ opds1=ión a la dictadura st~l1n1ana oue 1 ~n el caso 

hüng~ro y bajo la jefatura despótica de Rákosi, habia tenido 

características aón más tiránica9 y sanorientas que en la mis~a 

URSS. Estos dos procesos alimentabaf"I mutuam<?nte: la lucha 

interna del partido favcrecia el crecimiento de la oposición lo 

que apoya a Nagy hasta der-rotar a la linea stal1niana. 

En julio de lq~3, los dirigentes ~oviéticos, temiendo la 

reproducción en Hungría de las rebeliones de Pilsen (Polonia} Y 

Berlin <R.O.A.J, obligaron a Rákosi a ceder la Jefatura del 

oobierno a Nagy 1 quien anunció una nueva dirección política Y 

económica, inspirada 4sta óltima en el programa CRl entonces 

presidente &ovi6tico 1 Malenkov. Sus primeras acciones fultf'on 

liberar a cerca de 10,000 prisioneros politices, deshacers~ dal 
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'"d1ctador" cultural, Jó::sef Révai, y poner toda su atención a la 

economía casi en quiebra y al borde del colapso, dir1qi~ndola a 

la producción de bienes de producción y al meJoramiento de la 

producción aqrícol~. En 1954, Nagy juzgó a miembros del apara~o 

de seguridad estatal, organismo corrupto y que, había "fabricado" 

las pruebas en la mayoría de los juicios a enemigos políticos del 

anter1or r~9i.11en con ayrJda de la tortura. Rát..:osi conc;er..-ó la 

secretaría del partido y desde ahí or~an1:ó el sabotaje constante 

de l~ política de Naqy. En abril de 1955, aprovechó la caida de 

Halen~ov para destitu1r a Naqy de la jefatura del Qobiernc y, más 

t~rde, expulsarlo del partido. A partir de ese momento. l• 

~p~sición a la dict-dura de Rákos1 se e~tendió y radicalizó 

~odo el pai'!i y, il.1 mismc tiempo. !!'l prestigio y popularidad de 

La aqitac··ón ~ument6 y ~~kcsi intensificó la represiCn en 

contra de los partidarios de Nagy hasta que el Kre~lín lo obliqó 

a renunciar a la secretaria general y lo sustituyó por ErnO Géro, 

tambítn incondicional de Moscú. La cultura se convirtió asi en el 

princip~1 escenario de la lucha política, particularmenta la 

Unión de Escritores y la or9anización estudiantil Circulo PetOfi, 

origina!mente establecida por alumnos comun!stas. Los intentos 

por impedir el camino haci• la democracia sólo sirvieron para dar 

nuevo ~n1mo a la actividad de los intelectuales, encabezados por 

tres escritores comunistas, Tibor Déry, Tam~z Aczel y ZoltAn 

Zelk, todos premiados con los más altos galardones literarios. 
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El b de oc:tubr.: de 1956, 200,000 personas, con Nio!C.,'f ~ l.;. 

cabeza, mar=haron por Budapest·en homenaje póstumo a Rajk. El 22 

de oct•Jbre, el c:.rculo Petófi reali::., una asambl~-l en lr. qu~ ae 

adopt~ un programa de acció~ que consistía, en general, en lo~ 

siguientes puntos; 1 > establec1r111ii!'nto de cc:;nS.?JOS otrercs 

fabricas y ce~tros je traba10¡ =) democ:rac1a multipartidista; 31 

l:ber-t:ad de e;.<presi~r. 1 de pr-ensa; -'.) salida de las tr·=Pcs 

so1,1iéLcas de Hungria; ~) agricultura basada en la propiedac 

pr-ivac:a de peque:\'os po'ieedores., con 

F~oparativa~ sólo donde se vot~ra a favor de ellas. No h~bo una 

sola palabra acerca de re~resar a lrts co~diciones pre~1~s de 

;:.osesiOn de la tier..-a por qr.¡sr>::es latil•.Jndistas r11, C'or>.;~r::'.'I O.'lr".-1 

La ·m~n!fes.O:acidn se fue con1,1irtie,,do en una impresionarir.a 

de.nostraci 1n de todo el pueblo de Bud1pest. La ¡nult.itud E'"-lQia 

1~ ~uel~a de Naqy a la Jefatura d~ gobierno. Gero respcndió can 

ur. disc:•.1rso insultando a los inanifestantes y la policía encendió 

la mecha: disparó cont,....a la multitud. Una guarnic:i6n lilil.:.tar 

distribuyó arm~s entre la población y ~sta apodero:) d"? 

Budñpest. El Comit~ Central, en reunión urgente, ilCC:ed1d a la 

demanda de la vuelt- al poder da Na~y y solicitó la intervención 

sovi~tica. Los co111bates duraron varios dias entre tanques 

sovi~ticos y ~anifestantes armados. El nuevo gobierno de Nagy 

era incapil.z de reestabl&'Cer la tr•nqui 1 idild. Dos enviados 

sovi •tico!ii llegaron a Budapest y destituyeron ,;;a Giro por un nuevo 

secretario general, Janos Kadar. El gobierno ·Y el partido ~e 
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co~promet1~ron a ~i•logar con Mese~ pe~o la insurrección er~ 

q~~¿ral1zada, apoyada por los =c~~ejos obreros y revoluc1onarios 

r~cifri formados. El ejército luchó al lado del pueblo y el =~de 

cl'.:tubre .• "'-8dar anunció la ~ormación de un 900ierno represent:a':.1...-0 

i:;L·~ incl.Jiria ministros no comunistas. El 30 de octubre sa!.ieron 

t:a.nques soviéticos. Uno de los erH,~:ldvs 

Sl' ti:it,¡J¡:jad. La r'=!voluci6n había triun4=adc. ?~r euatro días. 

Eri C•.Jonto Hungria declaró el fin del ststeMa del pc-rtidc· 

•:tri1.:c. t"'~s.::.-J -ecor'stderó su posi·.:t~" y dtc Or-denes a sus t ... cpas 

de .~1 .... .;:.- o B•Jdapest. k'adat· desac;,;;,re.::io durante eso..:; cuatro dia-z, 

oe:1...:eo; ::e oar"tio::1par en la deci.:;~::.ri. r:;t•e recomendaba al qot1errio 

"-1 .:itarder:er- del 4 de noviembre, los t:al"'ques sovi ft.1 cos 

volv1o;r:,r. las cal!~;; de Bud.;pest. Un nue..,o gobierno fue 

astatlec1dc 1 con ~{ddAir al f-erite. r.lagy y var1os de sus 

col abo,.. adores 1 incluyendo a Gyor9y Lul:.1cs 1 ncmbr-ado apen•s 

ministro de cultura, fueron •rrestados; algunos pasaron años en 

internam1ento y no fue sino hasta el 17 de junio de 19~8 que se 

secreto y 

condenados a muerte C2>. Luk~cs hdbia sido liberado unª"º antes. 

Despu~s de los eventos de 1956, miles de ciudadanos 

~bandonaron Hungria, cientos fueron fusilados y otros miles, 

deportados. Las principales figuras int~lectuales CDlry, Háy, 

Zelkl fueron •rrest•dos y enCarcelados. La Unión de Escritores y 
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!.a '}-,: 1n de Ci;;east~s se ées.band.aron al igual QtJ~ el ¡::art.1do 

cct.1u""1st• hl.Jnga.r-o; é-ste fue r~r--p~a.=-ado por el par!.i:!':: obrero 

~oc.i.a!ista hün9ar-o. 

;,..a rai:::: de la 1'...1c::ia hilnqar:t iio e~a entre un SO'.:.\-ltl.Srt'O 

entre i..tn.li rea.l ldad 

Los .::ora-r~. 

l~s ;~~ricas y en el 

~obi~rno, sino p.ara l""St,)ura..- u:ra é.::..,::.::r~.:1a politica q».1'9 htc:1er--a 

,....ea: l ::- pcsi:-is1ón de las fábr"""··.:.ao;: j::tr l..:¿s trab~~.;dcires. l~ ~esti6n 

er.:or .. ~m! -:d, la c::•.11 t1.lr.t, e.:. E-Stéldo. p<J-r r.;::-crE's;;.ntar,tes 9¡~9idr:is con 

l icer-:,..;. 

d-9 li:;.':c ,::.; 4un·~ri:r:i ¿"i ful"lda.rnenta.l per? !;. 0::011"pr--:an'50:..)r :'-?l" \\.;,!\;,.1ir 

:::12.-tcc.:i Pl'..'St-staltn;.c;i:-1 e~ ~cda Eurcpil' 1"'°1 E::te, si.n i.npart<\r les 

ev1;;-nt·~<;;: :;~rt~c:ul-2-res de c~-di'! paí.s. Es es~nc:.;.al taMb1~n par~ 

CCIT'pr-ende..- P.l •·renaci.m:".@nf".:o'' del c:i;,e r·u)nqaro en e\ per!ado 1e 

1~54 a ¡q57 y ~l posterior cine de los ses~nta en este p~is. 

En apariencia, el periodo d& libertad de expr~~iO~ ~ua lfloUChO 

más corto aqui que en otros paises como Polonia, por ejemplo, y 

.fue interrumpido abruptamente. No hubo tiempo para la aparicio,, 

de una joven 9eneracion de cineastas y 1 por lo tanto, los mejores 

trab~jos de este periodo son de directores anteriores~ Tampoco 

hubo tiempo para crear una estructura autOnOf'lla de forma • ide~, 

lo que h~bria dejado una marca m~s permanente en la producción 

sub~ecuent~. El cine hUnqaro del periodo es más notable por su 
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conteniao y por 18 manera en que se veía la realidad y no por su 

lorma o interpretación de la realidad. La forma continuó siendo 

el l•::o d• unión con l.a trC\d1i:1on foll.:ltirica h1.mgara. por un 

l"'do, y un~ stmple adaptación del neorredlismc italiano, por el 

otro. 

La ... spiración centra~ de los cineastas fue también aplastada 

J•.tnto con l-3 re..,oluci·'ln, e..-a lo!Jrar el est.;bl~ci·ni.ento de grupos 

de p..-oduc~tón aut6romos Que reemplazaran la administración 

Centr-al y diier.an a l•:is art: stas mayor independenci~. Esta demanda 

ap~rect~ const~ntemente ~n todas las resoluciones elaboradas por 

1e leo-: cinta3 valicsas d~ esta peri :'.Ido 

Hndr~<E kov~cs f•Jer.;i. nt"Jmbrado Jefe del depart.amento litera.roo. El 

esfuer=0 de 109 cineastas húngaros por termi~ar con los vestiQios 

del p~sadv reciente, .tanto en ~arma cam0 en contenido, tuvo el 

efecto dr: una qr-an sacudida no sólo en H1.1nqr-ia sino también en 

otr~~ paises de Europa del Este y, quizA, con mayor- fuerza 

éstos que en la propia Hungr-ia. Sobre todo las cintas de Zcltán 

F~bri y de F41i~ Máriássys se convirtieron en ~imbeles de la fe 

en 13 posibilidad de hablar un nuevo lenguaj~ en los paises 

obliqados a obedecer la línea stalini9ta. 

La cinta de M~riassys Primavera en Budapest <Budapesti . 
tavasz-lq5~>, basada en la novela homónima de Ferenc Karinthy, 

f"e pensada originalmente para conmemorar el décimo aniversario 
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de la libel"""ación de 8·..1dapest por las tropas so...,i!t1cas pero 

MAriássys evito cualquier clíc~é triunf3lista y diri9ió su 

aterición a los habitante·s de la ciudad y¿¡ obs.:ar .... .ar cdmc habl.af'I 

sobrey¡vido a la guerra. Nadie l""S!Cibió a nadie, la ciudad estabq 

destr•.Jida. et Pais ent'?.-o paCec.ía hambre y no habí.a. ánur•::i para 

festejos. Aún 1~ hist~r1~ de amor, que en la novel• era el tema 

centr.:.l, o;n la c1nt~ o~'3"1ba 

tOiTtas de rostros y frac;1n~ntos de conversac i enes Que ref l '?J .aban 1 a 

ttt1ser1a mat~rial y .,,o..-al del fin de la ~uei-ra, La mism~ act1tud 

se r-e-fleja en otr~ cin~a Un vaso de ~erveza CE9y Pi~oló 

pal'"'t 1 t:•Jlar ~,.,la de una jo\ren obrera y Sl' ncvio 1 1.:n ,.,,~!~tar. 

La 9ente sim;::ile tambien fue el o:ioJe>:r: ~e 1~ CT;~f•ct"ir-. d•? 

FAbri en 

historia corta ~e fo"Jre Sdrkad:., popula- pi:ir 1-a vlsión crue! 

acere~ de la moralidad del hcme~e que inspiraban sus tr3bajos. La 

hi ;;;t:ori..J de ,;¡mor de dos jOveri~s y la de s1..•s pddr~;; quF? s.o> opc11on, 

°"'s vi gta como un,¡ pcv'"t.bol a acerca de 1 a oposi c1 ón a las gr.J.nj .:as 

colectivas. FAbri manejó el guión h.á.bi lmente y "redescubrió" &l 

~ontaje y los flash-backs, prohibidos h~sta hacia poco bajo la 

lin~a estética zhdanovista. Tanto MJ.rlas~ys coma F~br1 dieron con. 

su~ cintas un nuevo impulso ül cine de Europa del Este en 

general can asta apro~imación a un concepto cinemato9r~fico m~s 

moderno. Sin emoargo, ninguno de los dos tuvo la vi&ión ni al 

tiempo suficiente para contin°uo11r en est.i. dirección. 
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En :;u si~uiente cint~, Fábri reali~O una meticulosa 

d1secciOn del carácter de los funcionarios del régimen inmediato 

anter1~,.. y ~onsiguió un análi~is psicológico de gran valor. La 

~ob~rdia, la intolerancia, la soberbia, eran presentadas como 

9iemento~ comunes a los burócratas estatales. Sorpresivamdr.te, 

esta cinta no fue prohibida ni censurada. 

La ~inta de los Máriássys. Lev~noa Suburbana <Külvarosi 

le•)enoa-1957>, continua~a con la. atmósfera de Un vaso dP. c~,..v"..'-:a 

·riero ª"el l'.1ltimo momento fue e:ngida uno s~,..1e d'3' modífic.Jcll'lnes 

1~ estructura de la tram~. La historia, concebid~ como 

,:on t empor inea, debi o oaar 51 t.•Jadro en \ 1Js trei nt.a.. El ame..- de dos 

J'~"'"'ries obrero,; en busca e~ L'n poco de felicidad un a11t1~i !!nte 

r-.osr:.i.l •r~c:as.:. l 11. d•r:~pr:i ~,.,y<?\ al<::oholis•"~ toman s.J 1'-lg~r. L~ 

C.lntai Tue prohibida por 11 .:a1sear la vida de l¿i. clase obr<:ra"r3l. 

Otra cinta prohibida fue El tmp9rt~o~s=e~f~"=e_o~g~n~~.~e~s~t=º~'~r~u=d=Q 

CAz. eltüssz.entllt bi.rodaiom-1956), dirigida por Ta.más Ba11ovic:h. 

Era 11na alegoría fantastii::a a.cerca de un tirano cuyo imperio debe 

inclinarse a su voluntad. Después de este tr•baJ0 1 su début 

profeisional, Banovich vio arruinarsq su carrera aunque filmó 

otras cintas en los sesenta que no obtuvieron mayor ~xito. 

También fue prohibida Verd~d Am~rga <A keserü igazság-19~6), 

dirigida por Zoltan V~rkonyi, y en la que se atacaba ferozmente • 

la burocracia stalinista a través de la historia del gerente de 

una empresa estatal. 



¿L tro.::iaJo ae lst~á,, Sz:-lt.'$ 1 GWli:-r'1 re·:ornv .a la .._,~~'.1,::-=1;~ 

desp•..1@s de siete años de tnactividad 1 se cuenta entre lo m.!s 

inter-esantc de es.te peri ~do. En ?i E:Jdras. Ci*stl l los. Gente (KC .. e:.-, 

vara;.-, ember-ek-19551, cr'i!ó un rtoc:wnent.al po~':1 ca ac:er . .:a dtJl N::~~e 

de Nu:"",gr-í.a donde l~">t-;; ,..._ana!E de Có\S ... illoc: mantienen vivas !~a; 

tr.ad1c1or.es y le.,.eno.'\s do? la 9enta ael campo. ~e tt)~ ., •. p.,.1'-

0.,P.lyi~et a .. 11eric l·j;:1.n- .... 1°5ol, o;;._i s1qu1e'"lte Ciflta, trotab:ñ lii 

hi st-:ria de tiene reqalc de 

Navíd.;d para nirt9u:-io de sus h1Jo:s, e)tC!O'P':.O una. C.i:n:::1ón. Oes;.uo!-s 

d~ t.::~6, S::ots salló d~ Huni;ria y 1unq'..Le r~aiti~d nuevos tr.ib~ics 

en Aus~rl~ y Francia, la inspiración p~•~C~3 hab4rsele termi~~d~. 

:.i~=' !i.ala de esp~,..a dli! •.1r ~cc;p¡t~1 y lo~ C¿.st1.,os de los d¡ 5t~·1t.":l"i 

p•cien~'!"I. Otr.a c:ntu :-n este e!ii.l':tl<:> fue ~l"'\¡.¡ di! dCC-i' ot•r·':O"ii 

t~eo;e a. ti;::enl·4t J:-1: ll at'"o!-l9'!6J, cti.-1g1cia ~~mbién por H"'i.~ ,. 

c;1..1e ~lAborab.a •Jna a:legcrí~ cr~tu::.a del si.::;.temn h\'in9.af""o a tr-av""3 

de la historia da un partido de fUt~ol ~occer. 

L4 primera clnta que intentó responder a ta~ eventos de 1q5b 

fue dirioida por GyOroy Rtvész, A l~ me1ianpcoe CEjfll~er-1957> 1 

que n~rraba l~ historia de un• pareja que debe dQCldir antes de 

l~ medi¿noche si escapan d~l pai• o permane~en en ~l. 
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La var"si~n oficial de la r@volu<:tóri ~ún,)ara apar"'eci6 c:or; las 

ci.l"'t.as ~ CTegnap-19591 y A la fronter~ tPAr tepes a 

hat•r-1959>, dirigidas amb-a:s por MArtori Kelet1 y que péisai~on 

inadvertidas por su misma car~cteristic~. No hubo secuelas. 

En el periodo entre 1958 y 196: se reali~aron principalmente 

ad~pt:acte>n~s l i terci:r•·ias de obr-3.s r:opular-es y populistas. Se 

nombró a un nuevo je~~ de cine~atoqrafia. el e$CritGr Jos~el 

D•rvas. ante~ ministro de cultura en el régimen de Rd~os1. Una 

-Y~~ mas, como •~tes de 1954~ la mayoría de las cintas eran dR 

tJ•Ja C<11 i ':fad trat~ban f~n~asias l eyend~s po;::ul ~res. 

O\r9cto~es como Frigyes Sán. tottAn V~rkonyi y Viktor G~rtl6r ~on 

log ~~s prolífico~ en ~ste periodo. 

A comienzos de I~s ~~$=nt~, Cábri realiz~ otra ~inta que 

llamo \..¡ .atranc:;ión. Q..05 t:i.e~~.fil_~ <t~ét f4lidiJ a. 

po'-'Olba!"'-l96tl, estaba bil'Sada en •..rr,a ?nlflcdota en la cual un 

coronel nazi organi:;::~ un. p.artido dQ fl'1tbol entre los prisioneros 

de un campo de conc~ntr~c1ón y los o+iciales de ld SS para 

celebrar el cumpleaños de Hitl~r. Teniendo ~sto como base, F~bri 

elaboró una adapt&ción que ccntania claras referencias a la 

situ~ción en Hunqrla. Un~ cinta que intentó introducir cierto 

tono d~ protesta social fue Tt~rra de ángel9s <Anoyalok 

füldje-19611, dirigida por GyOrgy R•vész, pero s~ quedó an un 

retrato da las condiciones de vida en las afuera5 de Sud~pest, 

habít~das por l&s figuras tipicas da la pobreza urbün~. 
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Ld cinta Fanátlco_2. <f"legs::Al lottak-lq6U, dirigidci por Hdklo., 

intent~ una real apro~imac1ón a·una nueva temática y estilo. La 

anécdota central de la cinta era el problemr e~tr~ la inic1at1va 

pi=rsona l y 1 a au':ori dad burocrática. La e rf t -. ca se centrab~i. nn 

los r1es.;os cualquiera que ir tentara 

1"'e=~or.,;<ia111d.:i.d in:dvidual, fuer-a del cauce esta.t:al. S1n er,ib¿i.rgo. 

t:odo se solucion.:iba 

in~erve1.c1·~n de L•n f,_.ncior.'3irio de alto ran~c dei. partido. 

com-:?n::aron aparecer 1 as 

produ=idas en los estudici'=" :;io?l!' Ba:a~s, fundc:dos t,-e_¡ .!;;'os arit:es 

y que se habi.an convertidr:i en un tipo de taller e.q::ier1mer-t~l e'1 

~~ .:¡u-=: 2a C<0.ta la opr.w t.Jn1 dad de f 1 l:n.Jr a l 'ls )-~.:J• .. «d-:is ce l ,i 

el post-:rior- C<asarrol la del cine de H•.n·j,-13. '! los ricnbres dq 

di.rc:~tcr-~s col!lo Istv.;n 5;:.;.bO, 13ándor- 3á--a, lst:"Aí' G.;,~l. Pa: 

Gábor, i==?renc •:ardas y otros se hi.t:=i.ercn conoci.cios. Esto•;, 

cineagt.:~ jóvenes jugarían un papel impor-tar.:e en el futur-o. 

NOTAS 

1> CLAUDIN, Fernando. La opo'!lición i::on el "socioltsmg real". 

Siglo XXI Editores, Buenos Aires, Argentina, 1q91. p.163. 

2> CLAUOIN, Fernando. Qp.cit. p.lé~ 

3) LlEHH, Hira y Antonin J. Th@ most impor-tant art, Univ. 

of .California Press, Berkeley, California, US~. 1977. p.168. 



APENDICE C 

CHECOSLDVAC!UIA 1968> LA PRIMAVERA DE PRAGA 

A raiz del aplastamiento de la revolución h~ngara de 1956, 

sobrevino un endurecimient? en todos los re~imenes de Europa del 

este y Checoslovaouia fue la e)(c:epc10n. La diriqef"\ci..:i 

encabezada por Novotny ocultó la información acerca de los 

crímenes de la época stalin1sta y est"' actitud proveed una olo:l de 

crit1cas de las organ1z~c:iones del partido_. L.¡:¡ di..-i~enci.a. se negó 

a put.l1c:J .. la tnformac10n y r,;;:forzó l.:> r-er::res16n en ccor.:r.a. d~ 1-a 

oposición pero ést.:t. no podía 5er "'PrlGada. Las di;,icult-11des 

eccnomic..:is por lt."S O'Je ~travesaba Ct:eco-:;lc:v.;¡Qula -fueron otro 

q¡e.nenti:i de 'rt~S':Qr.tentc entre la oobla.::101"', Ncvot:ny S'? v~G 

obl1gado, a~ el marco del XIt Congreso del p~rtido ~omunist~ 

checo <d11:iemb,..S! de 1q62: a hac:er alquncs con•.:e'ii on9i; como la 

cre:lci 011 de una comisión que investigara l ::is cr í. menes er, el 

periodo stalintsta. En abril de 1963 fue present;do el resultado 

de esta inve~tigaciOn en l~ cual s@ respons~bili~aba de la~ 

violac1on~s a los derechos humanos a Gottwald y los miembros del 

anteri~r grupo dirigente. A pesar de esta limitación, el informe 

conmovió a la población y desacreditó al gobierno. Novotny fue 

obligado .a sacri~i car al 9uncs de sus m.is cercanos 

colaboradores, entre ellos Karol Bacilek, primer secretario del 

partido comunista eslovaco, y quien fue reemplazado por otro 

~uncioñario, h~sta entonces desconocido, Alexand~r Dubcek. 
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En el cam¡:;o c:ul t.ura.l se dejar-on sentir tal"'ltu~:i las 

concesiones y se atenuaron la censura y el control del partido 

s~bre la literatur~. el cine. el teatro, l~s artes plAst1~dS. L~s 

un;..cnes de esc:r1 tores de Esl ovaqu1 ,;i .¡ checa se pr-:Jnunc:: ttrcn p·;r 

una :naycr l i !:ler-tad y c<:?riuri 0::1 aban c:onstanterr,t::l'lte l d e~:i ;;.te.,c1 a d~ 

vestigios stcil1n1stas en le. vida polittc::a )' s:>cicil c:hec:c.slc.va.c:a. 

p.:r""i odistas, los ~stuc!1 ant-:-s tampoco er-an i ,,,perl'l-:oabl es al nuev:J 

clima cue se r<:'so1ra y el ¡:;r1mer:i de ""ª~·o je 1Q6~ reali:::a.-on una 

el ~entro d~ Pr~~a. La "Primavera de 

Novctnr· c:cntinuó ne·JOctando y qanand·:J t-.1e,..po cero l=> •lr;..::~ 

desde ani lo pres1c11.abo3n ;¡ar.a Que terminara c:C'fi la 11he··al1:::tlCt6·""' 

pi=ro ya e ... ;. c'elT'asi.;-.dr.: ta~:j2, Eri 1965 1 t)';lr 01r:r.-o-i'I -...e:: en riue· ~ 

.;.~os. fJe p~r.n~".:.ir1o el d'=sfile do.;l pr1"'ero de Ti.'.Jyo y'!:!,.. los a::'o<; 

s1quientes lr~. croac:tendc cada ve;: A p~rt1r de las 

concesi =:-.es c!e 196 :. , en l .a cultura S'? r-ef ! ej aba cor. mayor

cl ari dac el amb1~nte de der.unc1a. Ap-tr;;;>c1erc.n libros, pwlículas, 

obr-as teatrales cuyo tema central era la fpoca stal1n1;ta y su~ 

crímenes. En octubre de 1966, Novotny respondió esta 

liberal1:ación ccn una amena:a de control más estricto pero su 

fuerza era muy inferior al tamaño de lo que se Qe~taba. Los 

intentos represivos ~dlo ayudan 

corriente opositora •u.,.,entc. 

que la dimens1 ón de la 
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En este i:l i ~a tuvo l u~ar, jun1c je 1967, el cuarte 

ccnqr-eso de la u~ión de Escritores, Que se co~vL~~iO un .=~te 

poli:1co de la c~cs1c16n. El resultaóo ae este ccnqresc ~e 

e·~pr-?só e"' ur. do.::u::'ler.to dir-1-~ido a los intelectuales de o·=c1de,te 

el cual se hacian d1verscs lla~~~1e~tcs pe- la libertad de 

e~presior., co~tra l~ per:ecuci6n de Sol~h~nitsrn y en ~ener-a: por-

do=u~entc <c1-:adc; pe .. Claudin) fue c;·.Je los es.::r1 tores 

P,..=n1.1f"!c1'lr-=n C'.:'r""unistas y contraries al cao1talisl'10, perc se 

tfta.·n.¡:estarcn po,.. •.Jn sc-::ialis1no demccr"ático, por al "reino di! la 

11~2 ... tad .. ~r-.-:-cla~3é':' ;::!C ... ~ar'<. La cirCL•la::::ión je este c=cu~ento 

•·A~ ::i,...or,~bid-'i pero aun :iSi tu"''=' gr-ar- di.;usión q .. -i.cias al .a~oyo de 

l~s estudtantes. A partir- ae ese ~c~e~to cc~qn~ó 

les 

mt.s +.-;::cuenr<S>s. 

=:Malmente. la acumut.ac1ón ae P'"~s¡ones del sene del par~ido 

y dE> la sociedad, sobr~ e: Tondo de ·101 cr151s ~conóm1.::0i\ en 

aumento. dese~bocó en la conspiración de ur. núcleo del grupo 

diriqente para apartar Novotny de la secretaria Qeneral 

1r.edial"'lte 1 a saparac:iónde funciones entr é-st.a y la presidencia 

de la repüblica. Novotny presentó r"esistencia y recur-rio 

Bre:hnev, quien viajó a Praga pero renunc1ó a apoyarlo. Novotny 

intentó incluso un golpe militar per"o su apoyo logist1co fue 

escaso. El 4 de enero de 1968, Novotny se rindió y al di.a 

si9uiente fue elegido secret~rio general Ala~ander Dubcek. 
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AunQue poco ar.tes habi~:-i ccnver~ido en la de-st1tu.c.1ori d.·2 

Noovtnyf las dos corriente<s er, li.1c!ia, pr"ogrest st~s y 

conservadores <como se les conoceri~ ade1ar.tel 1 desl tnd.:o:ron 

sus po<:-_ciones cada ve= m.?-=. Los r-efor-m19ta.s rio se decidier·:in a 

aplicar de ¡nmedia~o una de~ccrat1zación Ce la s=cied~d y e~tc le 

apro'-'ech:aron les con 3.ervadpres par a forta l ec~r o;;us pi:Jsi c1 er>e~ de 

y p~r1od1sta~ la li~•1daron por si~ cuent~. J1~i Pelikan. e~critcr 

de larqa trayector1a oposit~~a di~ectcr entonces de l~ 

1:-ail~vís!.ón checa, puso est~ poter.ta medio de comun1caci 1n di. 

confir~a~a el intento golp1~ta de Ncvotnv, el Cld~Or qener,; 

de ·=;;ast1ytJ .;1 l :5s a•.1tor-es. El :6 dE: .nar::o, N,;;votny tw •O ciu.¿i 

dimitir Ce su =a!'"qo v f•.J.e ree1T·plazo<ido pe .. el gener:il Svoboda • ..:. 

raí= de e5~e ca~bio, los pro~~esistas ~an~P po~iciones de pod~~ 

que inclincl"'! un paco a s1. . .1 fa..,or- la corretaciOn de fuerzas. 

En la primav~ra de lq63, el entonces Secretario del P~rtido 

Corr.uiiista de Eslovaquia y tar'flbi~n "1inistr-o de Seguridad de 

Estado, Karol Baci.let.: declaroa "Mientras yo esté a.qui, e-;te arte 

anti-socialista no será distribuido"(l), en relación a los 

trabajos más ª':'an:ados presentados hi'lio:.ta entonces. En raspuesta a 

esta dec:laractón, el Club de Periodistas de Cine crgani.::ó en 

Praga una premiere especial de la cinta Brillo de Sol UOlll Rgd 

<Slnko v sieti-1962>, dirigida por Stef•n Ühar <n.19301. Casi •l 

mismo tiempo, una comisión compuesta por lideres politices, 



est~ C'.J>"'ll si 1~n resul ~ar-on l• 

rana:::nl1:acion de los llam.:..rlos "naciona!is::ai;" eslov¿1cos. alguT"'IOS 

de ios C:•JC':es habi ;....-. sido conden'°'dos a cárcel de por vid.;. en la 

caceria de brujas de leo: 50 <uno de '='?te,;; "nacionalis"t.a::;;". Gusta'• 

H1,._u:;~L, sucr::?d1~ a Alexander Oubco?\ corno Secretar-10 Gener"al de\ 

1q.=:2 1 • ¡.,.a.rol B.:;;ci l<?L desapi\rec1ó pronto de la polit1ca y fue 

el desconocido Ale>1ander DL·'::lce~·. Ese año, s01o 

Ch~-::::.;:.:iv~·~Ui~ d"? entre todos le.e:. p.;.~~es industr-~~l1:<0Cos mostr"O 

Espe,:-:-?dor e,.-~ i'l ...-:tc:.mo ti-;-mpa el pi:s<?erio,.. del ;?•Jd..:?I'" absolutc '.' 

1 ~ er.c~rri.:;c1ón d~ l ~ autoridad an~olt.1ta, El enfrentam1-anto a~ 

~oder- poli.':.ico trajo consigo una cr1si,;; de a.L•t•:ir1·1~d. de la cu.:il 

9} arte- y sobre todo el cine- e ..... ergió en a.Cierto coriflicto i:an 

la polit1c:- cultural establ<:!cida. ~~~era totalmente 

diieren'".e a la mayori a de las producc1cnes Que la p,..ecedieron. El 

guión rechazaba lo~ a~iornas de 11 estructur-a dram~tica y dirigiP 

su atención • la vida interna de las personajes, y los problemas 

p~ra su comunicación, por ejemplo, la mamá del héroe es ciega y 

debe percibir la realidad a través de los ojos de otr-o!'.>. 



245 

Es~:l cinta 'Se con"'irt10 en el si.noclo cel ;;urq1.""!en~o Que se 

.astaba dando o. todos los ni ... ·ele::;.. ~l iTusmw t1empc, s.a pro9r"am:l 

una ser1e .:;e tint'3.s d1riq1das pcr Ver;¡ Chvt:.lc-.·ti jeoSiJJ~s oe 

num~ro-;,as orah1bic1oneis. En e! estilo de! c1ner.iC1 vrn-1':~ , .:0r 

iílfluencí"' de las c:nta'S under.;!-ound nor-te..=-ttericar"as, } J'i ..:::·~t:'l~ 

l°"co. 

et-~. un~ m1r4da sarcástica a la h1~ocresi~ de los educadcr"es d~ 

'T.L,~t;;-r2,;, Pci.:0 despu~s Chyt1lo..,.;. t.:..-Tli'iO -su primer largo.netrajg dr! 

ftCC!Ori, Algc• d·,fprf:?l"\t:;>, \'J nec~"' jln~m-1C167l, una de 135 rneJon:.·~ 

jove'"l dominaba l<t escer.a 1 el "milaqro .:.rieco;lov~1::-" ne o;e dE?t':ó 

soto ~ ell?~. Er~ como st e\ esfu~rzo de t·•~ 1~~~-~c:~"~~- l~ de 

la preguerra, li' de la postguer-r~ y la. "s¿g,.nda" qenerac10r, de 

1 Q56- fuer-~ rep~nti na1n~nt~ ... ul?l to re.;.1 ~ rl.?id i;?n este per l oda. Lo5 

cineastas de todas las edc-des encentraron, al fin, f3cilidadas 

para reali~~~ la~ cl~tas que querian, 

querían. 

la forlT:.a que las 

Ján ¡.:·adár y Elmar Klos se enfocaron directamente .-i los 

problemas contemporáneos con El Qefenscr {Qb~•lov~ny-lqb4>. u~a 

clásica cinta de un juicio y retrato de concienci• ~ocial pero 

con un tema actual; tres hombres acusados d~ crim~nes econdmicos. 



A medida .que tr-ansct..irre el juic:io, se hilce evidente que ei 

sistema económico entero el que está mal. En la ccnc!.uc::;.1ón e!.:: l~· 

cinta, el héroe ro;cha;:a la solución prc-puest-31 por • " ==rtf:' ~ 

prefiere regres.ar a pris1ó-; puest':l que, para ~l, ese: 

Terma en la cual los ve1-d.:.de-ros ct...:.;:iab~es seran lle .. ados a 

juicio. El p·lbl ica. esl 1 e - ·"'. i e,.. te er· el verdadero juez. 

Despu~s de estri e¡ 1t.:., la de mayor contenido polit1co que 

re.;.1~=:;.rJ,,, ~--~l .... y Klos ganaron el reconocimiento internac1on.il. 

Su S~>J ... •-i'"::..:: reali::ación, La Tienda en la Calle Haycr (Obchod na 

h:;r¡:"'-196'51 1 era, al menos en la superficje, una historia acer.:.a 

oe la persecusión de judíos el Estado eslovaco fa'icista 

durante 1-a S~gunda Guerra Mundial. Re<1lmente e9.t.e guion a..-.a un 

vehículo a trav~s del CU<Jl, Kad.1r y Klos e><presaron S\.I re.~tiaz~ a 

la indiferencia y al oportunismo y a todo tipo de opresió~. 

Fue ,una de los lideres de la generación de 1956 1 VoJtech 

Jasny, qui en dec 1 aró en 1 q63 que los cineastas checosl ova..:os n-::o 

permanecers an más tiempo s1 l enci o y que de ahi en adet ant.e 

llamarían a las cosas por sus nombres. CaS<.idndra. Cat (Az priJde 

kocour-1963> era un moderno cuento de hadas, una de las típicas 

cintas de moralidad política de la époc~. Estilizada hasta el 

e:-ctremc, era la hist.cria de un gato mAqico cuya mirada mostraba a 

todos tal como eran. Est~ cinta no sólo abrió lu caja de Pand~ra 

de los temas tab•) sino Que tambi~n terminó can las 11m1tac1ones 

de estilo visual e'<lStentes desde mucho antes. Fue otro trabaJo 

pionero y no es casual que Jasny concluyera esta etapa de 

reali~aciones- despu~s de la fal 1 ida coproducción ~ 

<Oymky-1966)- con una de las mAs signil1cantes cint•s de 1968, 

Todos mir; Co,.,p~"ltrtotas, (Vsichni dobri rodaci >. 
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La domin.?.,~e "ola jovan" c:onsiquiO insn1!"""ar a los c1.,eastor:; 

anteriores, los cuales parecian hab~rse dado por vencidcs. Tal 

ft..12 el r::aso de Ctakar IJ~vr21, maestro d.o! '1ll..1Ch,::is de los J ÓV!::r"es eri 

la Academia de Cirie ¡· Qlt"? a mediados de, los 60 r-ea.li.::6 dos de ;;us 

m"?jnres. cintas, Gol den ;:;:en.,et <Zlat.i re"leL1-19!;i5>. re':.rato ce L1 

pro kri':llovku-1966', -3.ce.-ca del cr~c'.t:ltenta 

Bohemi• del Sl•r, locación que v:ivr,;;, Ll':.lli.::ó 

i:intas. 

el c.;¡~oo en la 

var1::.s de sus 

lrialdad al f1l~~r ''"~ ht~torta de magi~. a~ra real1z•ciOn 3uya, 

:!!?~=,.,t-~._:;o.,.,t .. -¿11 ,,..ricet Jedni' ve stinu-1'1'66•. L'>I 1nten-:o 

ta hi(')!:'Cresi~ 

soci¿daa, fue copr':!ducid~ por Gran Bretaña pero resultó un 

~~luer.::<::1 fal l it1o. Asqc;1.,ato est:i lo Che,...'"l :vrazdccl po n.=.:;.e.n-1º67) 1 

tomó Su lugar en el cont~~to morali~ante de los 60. ~ tr~v~s de 

la historie de un tr;:¡baJador de i'lrl'lacén, Weiss inl:s-nt.') mostrar l;i, 

inde~isión, petuldnCid y oportunismo checo mezclando lo re~l y lo 

im~ginario. Krejc1k tuvo éxito en est~ temática con R~d~ b~jo 

SuperYisión <Svatba Jako remen-1967>, que encajaba !u 

tradición del, humor negro y grotesco que permeó todas 

producc1ones de la preguerra. Era una comedia que e~ponia los 

defectos de la nueva y vieja burQuesia y de los representantes de 

la ley. 
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En 1~6~. Jaromil J1res termin~ su ~ri~era cinta de ••cción, 

El Pr\IT!er Ll'into ("-'.'ryl..> 1 la C•Jal, Junto a las cintas de \Jher .,,. 

Chyt1tcvá 1 con+irmó que algo sucedía en el cine c::necc. La 

hi stor: a de unos J óv·~ne; f1.1turos pa.:lres d¿o '.;mi 11 a, !J\Ostr .Z'bc. un 

anti-h~roe ve5~ido en úniforme de rep3racione~ de iV 

ur. eqtoc;;a deb•.1t .a p,.-inc:1pios de los 60, ~l tipo de ~ulo--.es que 

°":eja;;Sc ce la 

re ... liZ-"Ción despues -Je esta c•nta hil":Ot.":i 19.68. En es":e intervalo 

de r:1nco aiias, r~~li:ó s~lo unos cJantos ccrtas ~e~~ s~ 

º"'"~"Sl'l,....~1 id.;d ª'-'~'ió ccmv ~;irte ~nt~gr~l d?. todo te q1;0 ;;.::~::\,;. 

es~-= ~!".es en el ci..,e Ct-.ec:o. 

Ca.si S!~ult~ne;..,..ente, tres nombres .:iparec1eri:ir <\ ,¿::rJ-:-:--: >:·~ 

los i,,·· y Qn<? +• .. er;,r. tn<;,;;ip.;1.rabl~s el"' l.;1 conc;ericia del pübl-~.~~ 

Mi L~s =cr~ari <n. 1 Gl3:::) , l v.'3n Pasc;er- <n. 1 q:.::) y Jar-osl a~ P:.001.. ;;""' 

F'orman h1.?0 5U deb•.lt independiente con dos 

S1 No ¡.;ubter~ Mus1.: .. ~ 

{}-;dyby !;,y mu:-il.ry n~bvly>, e><hib1dos los das en 1964 bc'\jc el 

titL1lo de C-=irr·p<!tenci.,t. Su t:S~t lo, evidente de-=do sus inicios., 

e ... a Si•nple: enfocar la cám.::i:o-a ti\n cer-ca como fuer-a posible en al 

det.alle hum¿ino y provec.:tar en la pantall:t, sin ceni;;.ura, todo lo 

que apareciera corr.o r-esultado de tal visión microsc6p1ca. El 

resul~ado d~ este ~~~o~~ f~e inesoerado: ademAs de la d~spiadada 

obo;¡erva.ción de los individuos y sus vidas cotidianas, otro 

retrato apareció 

iuncionatniento 

la pantalla. al de toda la sociedad y 5u 

nunca se habi.a vi•to en el cine de 
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ChecoslovaQllia. El resulta.do completo era un v:.sión ª"erqonzada y 

grot~sca de la cual ~arman se r~ia sin condescendencia y el 

p•'.iblic:o con él. 

Su prim2ra cinta de ficción,_ Pedro Oveja Negra CCerny 

~etr-196~>, probó la habiltdad de Forman para mostrar e1 detalle, 

para capturar lo~ ir~~petibles y pPQue~~s tncident~s d• la vlja 

diaria, inci .::entes escogidos al como soc:i al mente 

reprcsentati'-'cs. Tanto Passer i::omo Papo11sek colaboraron en est~ 

cinta. En ~sta, un Jo...,eri que comienz.a su vida recibe s•.J prtme ... a 

mis:o.6n en n1...:evo e'flpl eo: 1Jt1 1qfcrmadcr, t-'i¡::1.;r a los 

-:11_1dadanos, obsiE!r"v v· y C:esconfi .ar. CO"lo c:::ir.secueroci a, se abr"e 

b~ac~a entre el jo"'e~ y su ccns~~o paQr~, misma que se convertirá 

de la cinta q1..•o: d10 f-="ma mundial a Forman. ~ 

tien~ una f~brica dq zapatas que emplea cientos d?. muJ~r~s 

J ov~nes. Se salicit~ «'l ejér""ci+:.o que provea el "~lemento 

mas·:u 1 i no" faltan te per .. J luoar del prometit1o escuadrón 

ju~eníl, es enviada una guardi~ de hcmbres de m~dían~ edad. La 

situación provocaba la risa del p•'1blico pero tambi~n mostraba la 

inhumanidad de esta actitud de resolver problemas sin tomar 

cuenta el factor humano. 

A pesar de qUe Passer era considerado por algunos como el 

"doble" de Forman, su debut, el corto Un~ Tarde Aburrida (Fádni 

odpoledne-1965>, basado en una historia de uno de los escritores 

clave deeste periodo, Bohumi l Hrdbal, introdujo unol nueva 
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perscnalid~d. P~s~er era un oose~YaCcr melancólico cu~a ris~ 

contenía el doloroso sentimiento de comprensión. Su primera cinta 

d~ fi.ccio.;, llum1riac:ión Intina ttnti;rini os...,et!eni-\965), era un 

tra.baJo c~si sin anécdota acerca de 13. traqicOmi·=a futilidad de 

la vida de un intelectual prov1nciano. confrontaoo con la misma 

f•Jti l idad de su contr~par~e urbano. Esta cil"'ta colocó a P;.ssar-

inred1~tamente al nt~el ~e las m~jores dire=tc-es de Europ~. Sin 

@mbar90, no realizari~ otra c1nta hasta seis años más t~rde, ~~ 

emiqr=irio a los Estados Unidcs 1 cuand~ rqali.o:O N,..t:1do para Gan~•r 

siempre a.p~r:oce en los cr~dt tos di? las c\r,tas de Pass~r y F:Jr"ll\ilJ.,..., 

<NejL..rásne_·s1 vel.:1. Má~ tarde. ~ntre 1c;69 y 1q;-¡, re.;,11=1- nn.'I_ 

t.,;Jento e·~ci::pcional para ld <::::J<;~rvación fue más i1terar1c que 

c1;3ma.to~r·tsfico y bajo las c1rcun~tanc1 .is posteriori:?s, no tuve el 

mi5mo é)(l ta q11~ sus rj.:-·~ c:otegas. 

Forman, Pas::.er y P.olpousaok destruyeren las v1eJ.i'i 

convenciones de 9uión por una reconstrucción de la reAlidad no en 

func:1ón d'O' un ar"qumentn realista sino por una aouda perc:epc:lón dtt. 

los detalles de situaciones y personajes. Encontraron en actores 

amateurs los i~t~rpretes ideales de estos personajes ónices. Esta 

caracteristica de unicidad fue el fundamento estOttco de su 

_propuesta cinC!1-:1 .. •tcQr.1fica. 
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Jan Nemec: y Fi'"'el Juracek también cr9ian en esta unic:idad y 

en actores no profesionales como los interpretes de sus 

perscnajes. Pero su acercam\ento era diametralmente opu~sto al de 

los tre'S anterior-es. Ellos no USdbi\n tos retratos de "ped~=os de 

vida" tslice of li~e), como su punto de p~rtida sino el todo, la 

f.1bula fílosófica, l~ metáfora p~ra la cual busc:~ron y 

entontraron form.a'5 i::oncretos de e:{presi ón que con frei::uenc:ia no 

terdan detoi.l le alguno hasta que eran tom-ldiis por"' ·1a tám"1.ra. Esto 

~ra particulannente o::ierto de Nema<:: y d<? ;;1,..1 gu\onista y director~ 

de arte, Ester Krwnb°"chová. El debut Ce Nemec:. D1 etm.:on~ 

Ngctie (Démanty ncc:i-1964> 1 teni~ aúr- un "'.Jnd-3.t"¿nto riea.li.sta, 

b.Jsi'da en una h\~tc.ria de Ar"r.ost Lu~t19 acer"'C:<' de dos chico-:; 

Judíos que esci<"paí' d~ los n"'11zi s mief'\tr•s son l leveido:>s a t.·n campo'J 

kucer-a, tra.ns.to,..m.;H"On }; hi;;toria en un.a .,_b:;t:"'ac:t,¡ visi.ón de lo<:: 

jóvQ:;,:z.~ pP.>rse.:;•_1i..-:os por- un mundo host~ 1 r:on el cual el los tratan 

"?n vano de tl':!n'Z!r al9Un contacto, un mundo l lenn de i1npotentes 

an~ian~s e~ posiciones de poder. 

Nemec continuó con la -filmación de •..ano de los ep1sodios de 

la cinta Perlas gn P.l Fondo CPerlicky na dne-196S). L~s historias 

cortas dR Hrabul formaron la base de todos los epi~odios de esta 

cinta que re•Jnió a la rnayoria dF! los dir-ec:tor'es de la "ola 

joven". Pero no fue sino ha~ta la r'ealización de ReoortP de la 

fje~ta y los Invitados <O slavnosti hostech-l9Q6),Qut:> ~l 

talento completo de Nemec se reYeló. Nemec transformó una obra 

moralista ~cerca de la indiferencia de un hombre por lo suerte de 



255 

otras, en una ITletáfora cinematográfica, una se··ie de situacione':l 

humanas e>eperimentadas poi"' gente. ordinaria con la cual el pó.bl ice 

podia identifi.:.;,rse con facilidad. 

Estd 3Wtor-eflexión. que fue, Junto cori el esfuer=o por 

capturar y des:nit.1.r1c.:.r la.realidad soc13:l, un factor común de la 

"ol.;. joven", fue l'l..:avada a su ini::-v1table C!OrH::l•.is10n cuando torj0'5 

los p~rticipan~es de esa extraña fiest~ sa!en la ca~a. 

ac:otnpa'iiodos ct~ perr-.'ji:;, de uno de ll')S invitados q1.1e na -sopor-tó más 

y decidió marcharse. La pele~ p~r~ impedir la pr~hibic16n da est~ 

cinta fue u""la d~ 1"·; ~E?i::r:ion~s en i~ escuet~ de pr-.!cti:<ls 

W~ {M1..tce.dnic:: 1As\.'.y-1q67l, tra6 h1!:ot;r1as Cómic~s acer'"C'!. de 

heroes con insátis:echas aspiracion~s ~mcr~~as. NadiP. 1m~g1nrba 

que seria su Ultima re~ti=ac:iór hasta mediactas de \o• 70. 

Otf"a. pi~d!""<J de tcque del cine checo de los 60 h1e real izada 

de un guión de ..,..rU11'bachová. quien también apareció como dir-vctora 

de arte. La cinta fue b.e.z.__PervertirJas <Sedmi\.rásky-lq~ó) 1 

diri9ida por Vera ChytilovA quien, tal como hi=o For-man de~put~ 

de Competencia, abandonó el e~tilo del cinema verit~ de;pués de 

Algo Diferente. Chyti leva, Junto con el camarógrafo Jaros\av 

Kucera, combinó fragmentos de 1.a realidad diaria con 

recoleccione~ artlsticas y de imagenes en movimento para crear 

una realidad artificial y estilizada. como ba.se de su fabula 

moderna. La historia trataba del· aburrimiento, del tmpul5o 



256 

destruc::tcr que este oc::as1ona, la indiferencia del mundow 

C•J•ndo el pt'..iblico se enfrentó a este producto terminado, la 

primera respuesta fue de !ndi~nación. 

En 1970, Chyti l ovA, Krumbachová y ~·ucera, en copr-oducci ón 

con Btlgica, completaron otra m~s de sus v1s1cnes f1los6f1c::~s del 

"lur.do ct:intemporáne-:>, una ambiciosa _parábola acerca d~ tas m•.JJeres 

en un mundo de hombres, La Fruta del Para\ s::i <Ovoo:e strot"lu 

raJskych·jime). Fue considerada como un avance para su epoca, con 

un estilo visual poco comprensible entonc~s. 

La cinta de P.:.vel .Jur~c~;.: y J~r. Schmidt, ~~ ¡..._¡ t ian 

<P~stava k podpiráni-1963), 

p~r~ su distrtbuc!~n 

la Checoslovaquia contempor-áne¿. f p.;ir'l'ci .'J 

.iC~l..1ntar lo>i po-s1ción q1.ie Kafka tendr-i;;, 

durante los 60. En la primavera d~ lq63, un'"' conferenci=i. 

ac:.adémica en Libl1cel Kafka, ·largamente prohibido por el Estado, 

fue o.f1cialmente rt:?l"l<'b1litado. Jurac:ek, una de 1-ils perso•1c?ilidades 

más relevantes de este periodo, realizó su mayor trabajo can la 

cinta El Caso del Ahorcado Novato (Pripad pro zacinajiciho 

lrata-1q69>, inspirado en la tercera parte de "Los viaJ11s de 

Gulliver" de Johnatan Swift. Aunque el guión fue terminado a 

principios de los 60, su rodaje fue pospuesto por a~os debido a 

~Oltiplas pretextos y cuando por fin logró terminarlo, fue 

enl•tado debido a la oc:upac:idn soviética. 
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A medida que la determinación de lo~ cineastas checoslovacos 

por t?rminar con los tabUes y to.;'lar a~')Una ver.t;.ja de cualq...ii<:ir" 

indicio de rel~Jam1ento el control t:.em.atico C:.llf"IBntaba, la 

opos1ci On gl•ber-namental, ¡~ censura las prot-.ib1c1.J:t<r?'i 

inexplicables se fort~lecian por igual. Uno de tos directores 

importantes de este oeriodo es Evald Schorm quien d1r1gió il 

Reto..-nc del H;, HJ PrOd1yo (tJávrat Z'".racen~l"'io syna-1Q6.t,), en la que 

planteaba una pregunt.:. que resultari~ .-:lave, sobre tcdo en la 

Unión Sov1~ctc~: les anormalidad social o individt.4a.l Cl1aricto la 

\'",.::ap.a.;!dad do? un 1ndividuo par-a compro.,.et.erse mor!tl1ne"1t~ 

cla:ai ficadai co.110 locurc".'"" 

muchos aiios·, aut?rit1~05 dra1T1a'l:L1r.;os COl"\O Mi lan k"L•ridera J-"r::l~v 

Havel !ho,.· pre::"\ dJ?nte checosl ':lv.;ictJl, .losef Topor, ¡.,~n ~l i "';; v 

otros. El ~SC'=!11.:iric teatral se transformó ld platafcr~a ideal 

para l.;l destri.icción de mitos y tab•'•es y al mio;mo tiempo un punto 

de partida pard l~ =re~ciOn cultural, dominad~ por el T~~tro de 

Fraga Oetr.is de los Arcos, dirigido por Otomar !(reJca, Teatro en 

la Balaustrada, de Jan Grossman, Teatro Sem.Horo. de Jir-1 Stitr y 

Jiri Suchy, entre las compañías más importantes. 

Igual que en la Unión Soviética, Checoslovaquia fue el otro 

pai s en el •que la des-stalinización trajo comJi(Jo un 

florecimiento notable en la literaturd, que dió oportunidad a 

autores como Fuks, Hrabal, Kundera, Linhartova, P~ral, Skvorecky, 

Vaculik y, más tarde, Sotola y otros. La simbiosis del teatro, la 

literatura, el arte y la música con el cine, enmedio de un tenso 
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periodo de ansiedad y büsqueda y en al marco de una c1ud~d como 

Praga, representó sin duda un estimulo para el desar-rallo de una 

sólida cultura fílmica. Esta unión ·entre literatura fa'-orec1.l el 

S•.Jr~imt.::!nto de di...-ector":!s como Jiri Men;:~l, t<ar""el Kactiyna y J..=il"'I 

F'roch.izka, astas dos llltimos formando un prolífico equipo que 

entre lqól y 1970 reali~aron once cintas <3>. Su mirado critica e 

l!'lCisiva les trajo prcblemas con las autoridadi:is y Proch.azk"' se 

convirtió en uno de los blancos principales de ta persec1~1sión 

posterior a la Primavera de Praga em 1968, En 1971 1 mor1ri.;i de 

cáncer. 

l le·~ó hasta el fondo entre 1Q6'."'.'. y 1968, permit1endo al cine su 

el d'=!sarrol lo i ndep~nd: en t. e de •Jn"' 

pl ur.l'i \ 1dad hetero·;i~nea di'! tal en tos y estilos. Dt? hecho• este 

Europ~ del este paro su realización nunco se dió a plenitud. 

Lo que sigue aplica en diversos grados todas 1 ~'s 

industria5 fi lmicag, de E•Jropa del ieste. La idea básica era que 

los pequeños talte~es con un subsidio estatal estable podian 

actuar como clientes individual2s de estudios y laboratorios. Los 

talleres, o grupos de producción, cada uno de los cuate~ 

produjeron cinco o seis cintas anuales, estaban encabezados por 

un equipo de productores y guionistas y cada uno tenía su propio 

consejo artistlco, mientras que los directores eran libres de 

trabajar con quien ellos quisieran, dependi~ndo de las 

circunstancias que rodearan a cada proyecto. La evaluación y 

aprobación estatal fue limitándose a medida que la autonomia de 
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los gr•..1pos a._1mentab"" he-sta 1 laqar 1969 cuando los t~lleres 

alcan=arcn aut~"lcmiei to':al. La ide-l. de qu"?" l-31 d1str1buc1ón. 

incluyqndc la importación y e~portactón de cintas, debi~ ser 

regid~ por criter1as artísticos y culturales, mientras la T.V. 

se en=argaba del rol de entr~tenimiqnto popular, se consolidó e~e 

mismo aflo. Le<: r-ecrga!"li;:ación de la i'1dustria est~ba termtnada y 

l '.Sta p¿.ra funcionar- tal ccmo planteaba el .-:-.:incepto origtn~l de 

una industria fi \mica nacionalizad~. 

El ~:: i to ..;r.;idual de esta ..-e.:irganl :!.:\Ct ,)f" ~i?'le""Ó ::ons'!".d.ntes 

fr1c-=ionP.S y pr-ueba:::; de fuF.-r::a entre l•.J:. ..:in<:'.'<1St~s pcr ••n lado, 

apoy~dos poi"" 1.;:i. '"""'~'aria de 1 oi; r:r i t 1 r:o:; d-:o e. nE, ;J 1 

!JE!l""C aúr dcmt"l,:;,nte cst:ri.,ct• •. r'l ~uber-·-aff"·e.,t.:>' q.·e ;i;ct •. ¿.I"'>.;. ·l· 

Art1=>~~o:> d~ Cine -.· Telev'..5tón <FtTESl, llev•~ l? tlander·d. a~ l0~; 

cineast.:is. dur~nte ~stos confli~tos canvirtiéndase con el tie~"-. 

l"'- pr-1nera or·:;1an1z?ción de trab<'\jcido,..es especi.a\1z~dos ar 

Ctiecos\ovacl.ua, con la misión e5pecif1c:a de c;;er un ali-3do y, 

cuando fu~..-21; neces-3r io, LIO oponente ,1 l Es t -i1dC. p~r 3. estab t o:?C9" 

condiciones de trabajo artistico. L~s pos1~iones cla~es en la 

Unión durante estos años fueon ocupad.is por et r;>i;;cr-1 tnl'""' de cine 

Ludvik Pacovsky el director Ladislav Helge. Este Ultimo, 

representante de 13 generación de 19~6 y uno de los pr1ncipale~ 

blarcos de las purgas neo-stalinistas de 1958 1 sacrificó su 

propia carr1:?ra. •para dedicarse a la batalla por los derechos de 

otro~. No realizo ninguna cinta entre 1963 y 1968 pero ~ün a~i 

permaneció como una figura central del cine checo~lovaco. 
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La búsqueda de un nuevo len9ua;e, el abandona del antiguo 

estilo y de la ide~ tradicional de los estudios de cine, y la 

visió~ del cine como un permanente destructor de mitos, fueron 

lci.s caracterist1cas del cine checo durante este per-iodo conocido 

como el "mil:1gro filmico checo". La tradición de comedio, 

musicales, cintas de suspenso de aventuras desar-r-ollada 

Franct a, In9laterr~ y Estados 1Jn1doc;, er.:i: ine1<1stente 

Checoslov-:1quia y E1..1rt:1p.:t del este en general. Oe<:ide el comienzo, 

la producción comercial de estos paises provin::ial y 

sef"11-profesior.al y esl:.'3ba diri•;Jid.a a los poco eld-Jentes p0:1bl ices 

locales y de l·~S paíser:: vecinos. B.;1ijo la presión .je un alt:o 

por~entaje de ci~tas .:i.rtistic~s reali=ad~s por la industr a 

chP.cosl ova.: a, 1-a c~l idod de e'.itcs ·J~neros trrnb i ~n S.::! P.l ~·Jé1. 

Después ~~l ~~ito de Brill~ de sol .•• , el c:ne ~slo~aco se 

ret~~JO y dejó t~da 1~ r~spons~bilid~d • Pra~a. Súlo Uher pudo 

c::-:nt.inuar producie·,Co y reali7·~ Et Orqano cOrJan-1965), un-:o 

metáfora. de la vida dL·rante la ocupaci~n r.a::1 di? la Se'-)unda 

Guerr:1. Los seg'.li·1Cr-""s de Uher, Petl'?r Solitn. Edu.:-rd Gri:cner. 

Martin Holly y Stanisla..., Barabas formaron ld: v .. mgui'rdia del cine 

eslov.:\co de este p~riodo. La gP.neración anterior era capaz de 

mantener .funcionando lo~ ~stud1os Koliba en Bratislavia pero 

incapa= de desprenderse de su aire prov1nc1ano y c::onservador. Sin 

embargo, aun entre la generación Joven pocos pudieron encontrar 

un nuevo lenguaje y estilo. 

Esta situación pareció terminar con la aparición de Juraj 

Jakubisko 1 graduado de la Academia de Cine en Praga. Su 

primera cinta profesional fue Años Cruc::iales <KristoV~ 
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roky-1q67>, y marcó el surgimiento d~ un ta:ento e~cepcicr.al y, 

sobre todo, de un estilo eslovaco con raices en un terreno 

distinto y más ~atural que el de la nueva qenerar.1dn checa. Una 

cinta urbana. ~ñ~s Cru~iales es la historia dP un p1~t~r, QLP. a 

la edad de:::::;, ent:""a a su "edad de l.:< ra;:1n" y compreni:!e Q'-e la 

vida: es'tá comp•~1e~ta de amor, estupide:: y .nLU:?r"te. 

Tomó cinco años Clq~3-1Q68l para Que los cineastas checos y 

Pos1ción de lidera~go 

Junte. al re:>to de la cu!t.Jra checoslov.Jc:d, .~si como a 

r.umanist:.as, e.::onomtstas, period1st'-"S y alquncJs figuras políticas, 

el cine contribu·,.ó a fertilizar el suelo sobre el c•.Jal se 

levantaria la "Primavera de Praga" di;! ¡9.~8. No -fue sil")o hasta esP 

año, cuando toda censura fue levantad~ y tos grupos de producci~n 

consiguieron total autonomía, que el cine cesó 

visceral y se dedicó a retratar lo qu~ el filósofo Karek Kosik se 

r-efir-1ó como la "totalidad concreta" del periodo stalin1sta. 

Estas cintas incluyen El Baile de los Bomberaq Co i Al fuego. 

bomb~ros') <Hori, ma panen~o!-1967>, una metAfor-a acerca de la 

estupidez y Ja incapacidad. En ella, los autores J levaron al 

extremo el metodo de usar la realidad conr:reta del data.lle, 
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este caso el mundo pro..,.incial de ur.os jefes de bcrnoercs~ petr°"" 

rev9lar la '-'er~ad d~l sistema so~ial como un todo. La cinta se 

c:o.nen:=ó a e~nit-,i.~ el 15 de dir.:iemlire de t9b7, enmedi.a de una 

c:r1sis polit1..:a. li' m1sm¿¡ QL•~ lle1J.gria a Ale>rander Dubcek y su 

comun1$mo reformista al peder an la primera sem~na de en¿ro de 

1%8. 

O~ras cintas eri e<;;;ta serie da visiOJnes "total@s" de} Periodo 

pre-.110 no entra.r'Jt'1 a pr-:tdui::ción h~sta '"ªs tar-de e11 1468, aún 

cuando 1~ mayori,¿,. d'i<' los quion>7'.i hab,.;an sido t\Or-cb.?do.;;. r "10 

'ue,..on co.npl'"="t.id.,5 hasta CL'e l~ inter-vención arm.ada dA- las tror-"~ 

Cet P::ac:t::J Ca V~rso .... ia dii1 hn ttl pQrtod·'J qtH~ oo:;.-..nitió Sd 

tam~i4n s~ frustraron . 

. J.:iromil ~':1res terminó E-Se a<;n ~ 1zert1, bdS"'dit en t~ 

novela de Mi lan Kund~ra, en la cual un hombre inte9rant9 de :a 

_i1.1ventud revolucionar·l.a di? la po.::;t-querra se "~mfraf"ta ~ li:is 

eventos actual~s. 

Ld llamada normali:ación de Checoslovaquia Oe$pu~s de l9o9 

tambl.é'n significó el fin del "mil~i;qro c:hei:o'E,lovaco". El d1,....et:tor 

general de Cine Checoslovaco fue arrestado; Radok, Kad~r, Weiss, 

.Jasny, Barab;.s, Forman, Pass-er, Luter y otros ~~ fue.-on al 

extranjero. A principies de los 70, la producción cin~1-n.1tográfica 

checoslovaca c~yó a la mitad de la del período anterior 

inmediato. La mayoria eran cintas mediocre~ realizadas por 

directores iqualmente mediocres. En E~lovaquia en 1973, Juraj 
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Jakubis~o fue autcri~ado real i :ar Constn.acc:1 ón d..!l Sig_l_:a 

<Sta ... ,ba s1:.orocial, un document.:.l ace,..ca de la construcc:1ón de L'" 

qasodL1Cto através de Checoslovaquia. Sin embargo, la t.end1J1nc1a eri 

Eslovaquia, al iqu~l que en todo el pais, e""- cons~rvadora. 

Er. 1973 apar~ció una li=ta Que contenia casi todas las 

Entre est¿s óltim~s es~aban El Baile d~ la~ Bombercs. 8f-'pcr~e ds 

la ~jesta v t~s lnvit~~os. etc. El milagro habia term1na~o. 
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