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Introducción 

l. UN TERROR DE BAJA INTE:'\SIDAD" 

Parto de la idea de que un sistema de. tem;>rir:ivisible, que he dado e.nilamar Terror de 

Baja 1 ntensidad. se instauró en la Unión Soviética.desde Jines de)a década de los 
' 

veinte y que fue este terror~ y;~no~oe1fbrah~f~rr6~cie'losctr;inta =:o· ~ei=J'o"~ de Alta. 

Intensidad- 10 que co11stitüy¿ la·'iar,~ctJ~sti~a p~~'cipal del sisierila soviético y del 

estalinismo en particular .1~tqg; e~ m~s: 'siila e~ist(!nCia de este Terror de Baja 

1 ntcnsidad. cuya ap¡;¡riciém ft1~pr~via ·a las. Grari~es Purgas y al GULAG. estos dos 
. . . . 

últimos fenómenos no hubieran podido existir. -.- . -.- ; .. --. - -, -· -- -, 

Antes de entr~r a analizar ambos terrores, creo necesario intentar una 

definición y tipología, que sin pretender ser exacta ni exhaustiva, nos permita, sin 

embargo. usarlas como definiciones de trabajo y lograr demostrar la hipótesis 

formulada en el párrafo anterior: la existencia de este Terror d.e Baja Intensidad que 

coexistió con el terror abierto o de Alta lnténsidac:L 

Como Terror de Alta Intensidad (TAI) e~tierido:ef tip() qe i~ÍTc,r qlie cb~siste 

en la eliminación fisica o el encarcelamiento -,-fusita'ini~~t~~. ¡i~telllahiiento en 
_:. . -~:~ ··. '•<,~';.-

sobre una victima en parti¡:ut~Yclis\tsi~ffip~~ ~~n11€ya~ó1~'.~uerle. En comparación 

con este, el Terror de Baja;Int§~siqaJ1cr'~Í).~s ~· f~¿r()r~q~é se instaura de manera 

estructural, que abarca a toda la,sbciedad\ntlJca~t¿ritádirectamente a la integridad 

fisica del ciudadano y es indiscrirninado, és decir, se aplica por igu&.I a toda la 

población. 



Terror de Alta Intensidad 

Los bólclíe,;iqlles~ los re\·oli.icionaríos rusos que en octub-re de 1917 toman .el poder 

tras derrocar aI Gobierno Provisional instaurado en febrero después dela abdicación 
- ' ·._, ·- - ' "1 .• . . . . ' ·. . 

del zarSicolás 11; están obsesionados por las lecciones de laRe,;oluciÓn Fra11cesa, de 

e la Co~~na: ~Yc¡i~~~~i..;~~~ ;~p~tir. sus errores 1• El así ,-llarhadd·~::¡;;~r rojo'', 

manifestación1~1áximadel TAI en los primeros años de la revolu~ión rllsa,·comienza 

en 1918. Se' conoc~. la fecha exacta de su implantación, e13p de ~gosto ~e ese mismo 

año, y a qué sucesos se le asocia: a la muerte del jefe de la Cheka de Petogrado, M. 
' ' ·:·· ..... :- . . ; 

Uritski. y al atentado contra Lenin. ese mismo día porJa ~ocialrevÓlucionaria Fannie 
', .·.·- ,· . ·. 

Kaplan. Al te[l'or blanco -contrarrevolucionario- se busca a11t~pon'ér ei te~orrojo, 
' . _· ·· .... -· ... ' 

revolucionario. La Che ka, por las siglas· rusas. ele .·.con1i~ic)~: B~tráqrd-inaria 
- .. , ,,., '.· . ·' \-. . ' 

(Ches\'rishainaya komisiá), es. el organismo encar~~<!~ p#a po~#r!~ll ·práctica' este 

terror. que- ya éri estas fechas; comi~nza ·una exteri~a ~~mpañá• d~: eli¡i~-~ci~n ftsica 
. .: . - '. .·' '. - . ' <· -- - ·::::·.'.> '-:··> .. : .-.:"~~---·-_;·"":.:~_· _.-'· -_-_ '.: 

de figuras representativas de ciertos ~·sectores" ~sacerdotes, kuláks; opositores 

políticos- que deben ser intim_idados y: redllcidós a la obediencia 'rriediante la 

ejecución ejemplar. 

El surgimiento de lo que llegaria a ser el GULAG también se remonta a los 

primeros meses pósteriores al triunfo revolucionario. Así, diferentes historiadores2 

'En carta a Jurisconsulto soviético Dimitrio Kurski. Yladimir L~nín le indica que "El 

tribunal no debe eliminar el terror -prometerlo sería engañámos a nosotros mismos o a los 

demas-. sino establecerlo y reglamentarló por. principio, con claridad y sin adornos" 

tlenin. 19i-l b: 190). 

:'.\l1chel Heller en le monde concentrátioilnaire et la littétature so\·iétique. Editions L · Age 

D'homme. 197-1 y Jacques Rossi, Spravochnik po Gulagu (Manual del Gulag), Moskva 

Prosvet. 1 991. 
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proponen 19 l S como el año en que fueron creados los primeros campos de 

concentración soviéticos. La génesis de este. nuévo sistema penitenciario se remonta a 
• ·. • o·, 

auosto de 1918. cuando Lenih>eiwía~:~n ¿ablegrama at Comité Ejecutivo de l.a - . . . ' .. ;.- , . . ·' .- - . '.. " 

provincia de Penz¡¡ en ~I que l;s:'~ide recluii:·~ los ··kul:ks. a los S!!Cerdot~s blancos y 
...,--- :-- --o-- ---,_---=-----:-;c~c=---=--·--::o~,~~:=' '°-""-co' -=c=--=:.oo=_,-~~----.'.é- '..,~----' -'. _'_: _'__:,,_,--~-"-'- ;,,_.... ___ .:_ 

a otros elementos no.dig~os'}dg"confi~Üzi'en undmpo'. de. concé11iradión''(Lenin. 

1974 b: 143 ). Cabe notar ~ue ya 'el1tori6~~.utiiizti ;a palabra "lager'' (ca~po) d~ origen 

alemán. que la l Guerra Mundi~J~~cori" s~s ingentes cantidades de_ prlsiorieros ha 
, .. ,., . ' . ' . -. ~ . . . 

puesto en boga. Es decir, exi~~~ una familiarización con eL té~in:~· y .se tiene 

conciencia de la magnitud .y las capacidades de esa institución pe~ite!'lsi;Ba. 
El GULAG. como se conoció Ja Administración General~ÚJ~s:tampos (por 

• • •• •• ',:,:- • ' • r 

las siglas en ruso de Glavnoe Upravlenie Laguerei) concentró, a p¡µ:fir 4e su creación 

en 1930. a las redes de los ya existentes campos de concentración~ El. aporte a la 

economia de país del GULAG terminó siendo enorme. Para fines de. los treinta, el 

GULAG producía casi toda la madera que se talaba en el país. así como de minerales 

como el cobre. el oro y el carbóri. Sus prisioneros fueron usados también como 

··colonizadores'.' de l~jar1os.e,if1lló~pitos territorios como la J(olymª o el Amur. Sus 

fuerzas participaron ¿n .la coris'trucdón de canales y otras de Jás así llamadas "obras 
--, ., .- .. -... -.. ,.· -. ;··· .. · 

de choque" Hay mü6lios'estucÍic)s sobre eÍGULAG entre los que cabe señalar el de 

Robert Conquest, Ko(vma: TheArtl; DeaiÜCcimpi, Yintage Books, New York, 1978; 

J. Arch Getty. Origins of the Gre~t PÜ'rgt~;\'.cffuortclgue; 1995 y como muy útil la 

de Leonid Zorin. Soviet Prisons '. a'ri~ '.c~~cenlrations Camps. An Annoted 

Blbliography. 1917-1980, Newtonville, Ma;s¡~huss~ls,-:c1'9só.i.ógican1ente. también 

debe mencionarse el célebre Archipiélago GULAG de Ale:<ander Solzhenitisyn, que 

volvió famoso el propio término GULAG. 

6 



La implantación del "Comunismo de Guerra", la política económica del 

regimen bolchevique entre 1918 y l 92l;caLisó un catastrófico deC:liveCie la economía 

rusa. Su principal practica fuerpn los requisamientos, IJevad(): a cab.o entre la 

población campesina con el fin de avituallar a los obreros y al :Ejército Rojo. Entre las 
:: .. : '.·.'.' -:·.':. ----' 

mas importantes de sus medidas se ~nc~u~ntran:'1~ ~,acioni,Il~~~ÍÓ~cd; lo;- medios de 
, -. . . :· ._ . .--· .. · ·. :'~ :. . 't -. . ·:. 

transpone y producción; la liquidació.~-d~l c~mer~ilJ p~_vago; l~ aholiCión del dinero. 
;::- .. -'"- '·:1' 

la imposición de un plan ecohómieá'únicó para,)odo #L paísi-la obligatoriedad del 
' e---'. - - :·,, ___ ,._.,_;_. -~ .- ' - ~ - . - ·'-· .:~ --· ,- . ,. ; - .- , . ' -, ·. 

trabajo para todos los adultos3 

La implantación del Comunist'rio c:le Guerra prÓvocc) un rápid~ aµmento del 

número de descontentos con dnuevo régimen; descontento que'no t~dc):~n'.co~~ertirse 
en resistencia abierta y en levantamientos armados~. fo pOc~ íi~~Jo. fa:s arr~stos 
masivos y el así llamado "terror rojo" obligáron al régimen a intradJcir/los·campo~ de 

concentración como úniCa .solúción para dar;c.abida a-la-cad¡i yez-~a~;r c~tiJad de 

reclusos5
. 

En 1922, un ¡mtiguo fl10na5teriÓJu~dadó en elsiglO XV én u~ ~po 'd~ islas dél 

Mar Blanco, las islas Solovki, devino campo de conce~trá~ión. Solo~ki;se cónviftió en 

el polígono de prueba donde el régimen ensayó los nuevo~ métodos periitericiáriós que 

'Richard Pipes. A Concise History of the Russian Revolution, Vinfage Bóoks. New York, 

1996. Pag. 198-210 

'El 28 de febrero se alzan los 14 mil marinos de la guarnición de Krondtad, una isla en el 

golfo de Finlandia. frente a Petrogrado. La sublevación caínpesíriá de Tambov (enero de 

1921 J. Levantamientos ambos que deben ser vistos al margen de la Guerra Civil. 

·:-.11cherl Heller (op. cit.) consigna que la capacidad de las cárceles legadas por el gobierno 

zansta ascendía a la cantidad de 201 774, cifra que rápidamente le resultó insuficiente al 

gobierno bolchevique. 



más tarde extendería a todo el paisb. Cuando a fines de los años veinte se declara la 

colectivización forzada. a los campos comenzarian a arribar en forma !11asiva loskulaks. 

o campesinos supuestamente ricos. que habían sido expropiados .. así como los 

campesinos descontentos con la introducción del sistema de koljcices; 

El poder soviético, que vio en el tíabajo. unelem-ento~coerclíi~o y de ed~~~ción, 

di fundió una falaz teoría que mostraba los cárnpos ·¿orhó céhtros el.e reeducación .-o 

pereko1ka- de los elementos antisocial~r El tr~bajb escl~~o. ~º11 ·~u e#~e costd de 

vidas humanas. se convirtió en pilar d~ ml!ch~ el\! I~ obras deiip~~eÍquinquenio: la• 
' - ·." . . ·, . ' ' . . ' . . .. -, ;~ ' ' ':. - - - - ' '' 

construcción de Canal del Mar Blanco ( 193·1~1932), \a> J?hiepl"ó~~ts,;u~a gran 

hidroeléctrica en el Dnieper (1932) y otrasde las así ll~~das: 0obr~
1

de .~~oque". A 

mitad de los años treinta se iniciaría la colonización delLejarióOfierif~/J1.Ncirt~co.n la 
' . - . _. ·-. ,.. . ''.. _-.. '.,_, .. ,-.~-- ;" - ---·:-.-· -,~ 

construcción de un complejo miriero en Noiilsk, .111"ás allá delCírctllJ~~l~ kko, y en 

la apertura de extensos campos en la provincia·d~ Kol~:~ {kBiéU .. en ·Una zona 
- '," .-~ - ' 

subártica. 

elementos principales de ese Terror dé Alta Inte~siclad qué;iseni m~gnificado en los 

treinta por losif Stalin7
• En 1932, con la deskulakizaeión y la deportación masiva de 

"Cuando se habla de que esta experiencia fue extendida al resto del país, se tiene en cuenta no 

sólo las novedades específicamente penitenciarias, sino también sus métodos. que comenzaron 

a ser aplicados en la vida de la sociedad soviética. Quizá el caso más represe;itattvo fue la 

.. pusapom:ación .. del todo el país. Es decir, la introducción de pasaportes interPos de carácter 

obhgatono que ti.Je acompañada del sistema de empadronamiento de la población, ambas 

méd1das puramente carcelarias. emparentadas con la práctica del Gulag. Rosst, Jaques 

·cuando en 1934 matan al Primer Secretario del Partido en Leningrado. Nikoali Kirov, se 

desata por fin la espiral de fusilamientos que conformarían el Gran Terror. estudiado por 

C0nquest. Robert. The great terror; Stalin's purge of the tl\1irtie~,-~~~r~;~,:or.~:,Nªc~m1llan. 

1
, -

1 
•. , ·• ,·1 .·1 r1 

¡; F 1 • ' • . ' \,1 i ·. 1 '• . .: _,IJ N 
.~:...::::·~:~~- ... -.-·· _. _. ---· --

s 



campesinos, . comenzaría .otra de las etapas del T.-\l que llegaría a incluir la 

Jcportación de pueblos~. 

:\tarco teórico. 

Toda vez que no he seguido ningún trabajo anterior en este campo (por 

considerar que ninguno de los revisados en la bibliografía a mi alcance se ajusta 

exactamente a lo que aquí intenté estudiar) elaboré un marco metodológico ad hoc 

que parte de la existencia de un fenómeno, no estudiado por teórico alguno, de la 

existencia de algo que di en llamar Terror de Baja Intensidad, de carácter incruento y 

que no conlleva la eliminación fisíca. Este terror lo contrapongo a un terror de alta 

intensidad (TAI) que implicaba el en,carcelamiento y la eliminación física y que en la 
- . . . ~ 

URSS de Stalin englobó. al(jULAG y las grandes purgas de los treinta. Prácticas del 

TBl son p¡itentes durante todo el penodo estudiado (1929-1953) y, como analizaré en 

las Conclusiones, sobrevivió al T Al Para la elaboración de este marco metodológico 

me fue de gran ayuda las observaciones (no sistematizadas, sin embargos, en este 

aspecto) de Hannah Arendt. En su libro, los Orige11es delTota/it<}rismo, Arendt es, de 

los autores que han estudiado el totalitarismo, quien aportaYuria mayor comprensión 

de este fenómeno de un terror de baja intensidad, auriqu~ ~in Úegar a formularlo 

plenamenteq. El fenómeno del totalitarismo, sin embargo, sí ha merecido una análisis 

más exhaustivo, dentro de lo que cabe mencionar a los siguientes obras: Jean-

1968. Durante su peor etapa. la así llamada Yezhovzhina, entre 1934 y 1941 se calcula que 

muneron fusilados siete millones de personas, a razón de un millón por año. 

'Sobre la deportación de los pueblos ver Alexander Nekritch, Les peuples punís. Pans. 

Francois Maspero, 1982. 

----- ·-···--·----------------
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Franc;ois Revel. The rora/irarian tempralion. Garden City, N.Y. : Doubleday, 1977: 

\lichael Curfrs-roralitaria11is111 New Brimswick. N.J: : Tránsaction~BookS; l 979; 

Leonard Schapiro Toralirarianism. London, Pall MálLPress,J 972; .Steven Paul Soper. 
- - - - : - • --- - ' - •c. ·-07-. ---.· :,_.- -- "1•". -· ·' .. - • 

"'' 
Toralirarie111is111 : a concepwal approach, University p'ress of Arrierica, Lanham 

1 985'. M ichael . Halberstam .. Toralital;imiiSl1i an°d th;e_/,iode;n~~f ¡,1:';p(~'.o~; "ojpolitics. 

:-;ew Haven. Conn.: Yale University Press, 1999; RicharclV~ÜerÚ; \VilliamE. Fort, 
--, . - -.. :_.. ·---~--. ~- ·_ :_ ; . 

The Essence of Towlitarianism. University Press ofAmeri~a. ta!Tlharil, 1996 
-. . ·:-~:_::~· -- ' .(·. ' 

De entre los autores rusos cabe mencionar como los más import~ntes al de 

Vladimir Zamkovoi, autor de Stalinizm : sralinskaid /nodeh to(alitqri;ma .. IMPE 

'.\foskva .• 1995 y a trina Pavlova. Stalinizm : sranovlenle n!ekl,a11i;ma.vtd~1i Sibirskii 

khronograf, Novosibirsk, 1993. 
. - - .- . 

Ahora bien. y como intentaré demosfrar a 16 largo de esie 'trabaj()~ aÍ mismo 
' • . . - '\ .,,, . ! 

tiempo en que se afianzaba el TAI, se fue creando· en I~ UR~S u~ tert6rque no 
' .. 

comporta la eliminación fisica ni el éncarcel¡¡miento y cuya principal característica 

fue su in\'isibilidad, 

Si el T Al se da casi dé, iiúnédiato;. recién alcanzado. el triunfo revoluciónario, 

la instauración del TBI es páulatin~. s~im~lernentó pC>retap~ y.a menudo se tiene la 

impresión que ni fas mismos diri~~~t~s s15vi~\ic~s sa,Qe~ cuár1 podefoso es el 

mecanismo que han pUe~toen ~archa~,cle~iongten todas ~Ús posipilidades. 

Tal análisis es vÍllido P#~ tÓdb~ ld~ ITl~todos que cronica este estudio: la torna 

de rehenes. las denuncias privadas y públicas. Se instituyen mediante un proceso 

paulatino, de ensayo y error. No todos tienen una fecha reconocible de su 

''Hannah :\rendt. los orígenes del totalitarismo. Ed. faurus, Barcelona. 1989 

10 



instauración. como la entrada en vigor del sistema de pasaportes. 

:\1 cÓnstatarºesta apllcacion paulatina del TBI no debe olvidarse que la 

experiencia comunista,es totalmente nueva. Nadie, ni el propio Lenin, ni Stalin más 

tarde. tienen conciencia, en un comienzo de las posibilidades de represión que ofrece 

un sistema dl~eÍi~d~-:aI!Tlod,el~cO:munist~. en ~¡ que-~! J;;f~o empleador es el Estado 

y en el que el ciudadano qll~d~.c.i~'.he~ho;to.t~lm,ente aexpensas del estado. Entre los 
;.·." 

arios que van de, 1917.f cp_fuie~zp __ ,d~:j~~~tréipt~,aigurios ~e los 111étodo5_de!TBI, le 

pem1iten al ~oder palp~r y 'P¿~:er/a• p'.nleb~ s4 efl~acia. Hay que tener en''~uenta que . 
.. , '.- .; ';:_ ·. -- > .. - '.·; ... ! . .. : •. " ·, - -,-· • _-:: _', ... -·: \ -. ~. . .- .. ' ... . . l-... •.,.,· 

por primera vezen:l~ hi~to~a füocl~rtl~ uh'E~la~~;h~·álcltrizÜdofose gr~cl~~de abso!Uto 

control de la so~iedad, a través:~~·¡~ ZproJiabiórr{ '~~ci~naliz~2ióri--cie toda la 

propiedad y medios de producción. ~:cho, ~uir;á, .~w~ ~nC:ierf~- I~ m~yorciiferencia. 
entre un régimen totalitario como e;·n~i~rnºt;q~~sÍrle~~argo~alltlel1e la propiedad 

;· .• -- . 
privada y deja. de esta forina; un margeh; auricíue limiiadci; dcüesistericia a la línea 

general. islotes que pueden resistil" y!,dehe~ho_lo haceri-:- a las presiones del 

régimen. Esto es impensable bajo éhisfa1(ilisf11'0 . .=7' 

A pesar de que distintos. eleil}en}os.~ef~l3l~ se q~·sarrolh1.n a pártir de los 

veinte. es en la década del treinta, coll,iaC:onso@~ciÓnctel.pbderdé $talin, que estos 

elementos se cristalizan en una política cohéreri~~; ~u~has d( cuyas prácticas 

sobrevivirán a la máxima expresión del TÁI,Cl GUUAG,·p#a s~guir vigentes durante 

el deshielo (a partir de 1956) y hasta en la Rusia post.Soviética. 

La aparente insignificancia del TBI, su c~rácteLJncruento y su propia 

in,·isibilidad. explica que no haya sido objeto de un estudio detallado. Los trabajos 

sobre el terror de los treinta, como las obra de Robert Conques!, en los Estados 

L'nidos. y Roy ~ledviedev y Mijail Heller en Rusia, se han ocupado de las grandes 

~F~-~ft:;-¡ . ; ', \'.;1; ·~~:~J,~ l 1 

Í-\J..~:L '. .. ·. · /L..\~L:l. 
- ---------~· ~- ·-·---~--



purgas. del GCLAG. de las deportaciones masivas10. Acontecimientos dramáticos a 

In sombra de los cuales ha quedado el TBI. cuyo impacto en la población soviética, 

como se ,·erá en este trabajo. fue incluso mayor; más abarcador, mas desconcertante y 
. . 

más intimidante. Efecto que puede explicarse' recurriendo a las palabras del 

historiador Edward H. Carr: cuando.habla de la o\)rade frankKafka;E/proc~;~, que 

pinta una suerte de est¡¡do totalitario en embrión: 
. . 

,. .. 

La pesadilla que emana de la novela de Katka proviene de que nada de lo 

que ocurre parece tener causa determinada alguna; ni cau.sa que pueda descubrirse: lo 

que conduce a la total desintegración de la personalidad humana, que se basa en la 

supos1c1ón de que los acontecimientos tienen causas[.,;) 11 

.:,Puede entonces, toda vez que no conlleva la eliminación fisica ser este 

estado de cosas tipificado como un terror? Es licito llamarlo como tal porque, en 

primer lugar -ye.salgo muy importante- es percibido por el ciudadano como tal, 

este vi ve literálmente "aterrorizado", psicológicamente violentado. Además, la 

tinalidad de ambos terrores es, en esencia, la misma: infundir miedo sobre toda la 

población. reducirla o aniquilarla por el temor. 

Sin embargo; yvale la pena hacer.hincapié en esto, son diférentes los patrones 
. - - . 

de comportamiento de ambos tipos de terror. Si. e) TAI tiene un carácter aleatorio, 

que golpea a veces sin causa aparente (la mayoría de los apresamiento nunca son 

'":'l.llJail Heller, Le monde concenrracionnaire y la literature sovietique, Editonal Editorial 

L. Age o· Homme. 197..t: Roy Medvediev. Let lristory j11dge. The origins and Consequences 

r~( S1a/111is111, Nue\'a York. Columbia University Press, 1989: Robert Conquest, The great 

/error. S1ali11 's purge of 1he thirties. Nueva York, Mac Millan, 196. Ver también Boris 

Levnsky. T/ie uses of Terror. The Soviet Secret Po/ice 1917-1970. Coward. 

:'l.lcCann&Geoghegan. lnc. New York. 1972 

'T1T;1('Tr' (~{')¡¡ 
:.. .:..1\): ·.' '..; '-~1. ~ 
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debidamente sustentados, las condenas -incluso la muene- jamás son debidamente 

argumentadas). casi todosc!Os métodos aelTBI~cubren ºmeticulosamente a toda la 
. . . . 

pobl ac iónso\·i.ét.ica, 41lc<lnza.11d.o~un9c p()runo .a~us .i,:iudadanos; 

El TBI fun~fon~ co~o una,ml, cc)m~ la riiaÍla arrojadiza que aprisiona a la 

sociedaa sovieffca'so-11~-e1:r11f~ae~~irln1~~ili~arl:é_y,.-e~e-ntu-alrnent~~· expurgarla de 

millones de sus miembros.El '.is1~e~iti: ~i~parar a mansalvasobre una población 

\ inualmente inmóvil, imposibilifada de ocultarse por las delaciones, por el permiso 

de residencia y el pasapone intemo; intimidado por el uso terrorista de.lenguaje, etc. 

Es esta, a propósito, la respuesta a la interrogante de varios testigos del Gran Terror, 

por qué nadie intent6 escapar, por qué aceptaban, con tanta mansedumbré su suerte. 

Detrás de esta pasividad y no resistencia está la ceneza de que no hay lug¡.u- adonde 

ir. El país se .vuelve una cárcel donde la visibilidad ha alcanzado.su máximo pul1fo. El 
.. . . -

Estado no sólo sabe lo que piensan (gracias a la absoluta transparencia de la vida que 

se logra a través de las delaciones y otras prácticas) sino que sabe a do,nde. correría a 

ocultarse en caso de peligro. 

Diferencias entre ambos tipos de terror 

La principal diferencia entre el T Al y el TBI es que mientras Ja internación en 

el GULAG casi siempre supone la muene (dado.los·aftisimos índicesde mortandad 

en los campos), este.segundo· tipo ,dé-térro·{~it!ITI~re·d~ja/~oK'vi,da.aHá.victima.Esta· 
es. sin duda, la más relevdnte de las'caractéristíi:as del~Táfi kü c~á~fer ir1cruel1fo. Lo 

' - ·. ... ' . - . "' '. ' . ' . ~. . ' -~- . . . . . -

que hace•.decir a.AnnaAjmatóvacqüé dés¡)Jésdel~S6·•nabian Úegadci tiempos 

" En Edward Carr ¿Q11é es la historia?, Barcelona, Seix Barral, 1965. Pag. 126 

I l..,1-,·1-.~~r" ·. ·~ ~-¡~ ---] 
, -: "(l.:7N 

t '•- \ 1 ... \ j _,: J J •• 
~-------------------1--~~~-·- . - ------
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'"ycgetarianos". es decir. cuando la eliminación fisica había dejado de ser una 

I' altcmatl\ a real -. 

La segunda y también importante diferencia es que Ja deja en libertad. Se 
- - : . ~<"· ' .. ' . - . . ~ .. - .-- .. -

recurre a lo que he llamado "otras formas de recl.usió.n"; prácticas íodas que de 

manera signi fiéatCva · lin1iiarí·~su.cmovililienf~-y~aumentartsueo~vltlner~l>iliclacl ante el 

TAi. pero quenunca recurre al encarcelami.ento cOino tal .. 

La tercera diferencia es quién aplica el TBL El T Al es prerrogativa exclusiva 

de los órganos de seguridad. la policía secreta 13
• Son ellos y solo ellos quienes llevan 

a cabo los arrestos, interrogan, fusilan. administran los campos, etc. El TBI, sin 

embargo. tiene múltiples ejecutores: pueden ser figuras meramente a~ministrativas -

directores de empresas. jefes de personal- o bien -en el caso del Úso del.lenguaje 

como instrumento de terror- simplemente un escritor o un iirticulisía,: las Uniones 

Creativas. los diarios; los ciudadanos comunes, en eL caso.~e ~l~:·dell~ia'ne~. etc. 

/ :" .. _:;: :":' ·-->."' _,.:_."~- "<\'·': ·--·~'..:" »-_: 

La cuarta diferencia entre el TBidel TAl ló é:órlstÚu};~ su;cafáde~ ll~ivérsal, 

ubicuo. Para este análisis es irrelévarite disc~tir :cuái'lfas fuero~·· las victimas del 

GlJLAG y cuántos fueron fusilados; aquí c~be afin:Tiar que todo ciudadano soviético 

':Lo menciona losif Brodsky. quien conoció a Ajmatova, en.el libr() de entrevistas con el 

poeta de Volkov, Solomon. Dia/og11i s Isofom Brodskym (Diálogos con /osif Brodsky), 

~losk1a. lzdatelstvo :-.:ezav1s1mo1 Gazeu. 1998, p. 223. 

''Como durante el período estudiado. de 1929 a 1953 cambió de nombre varías veées yno 

es s1gmtica11vo nombrarlo para cada etapa con su nombre exacto, en este trabajo recurriré 

con frecuencia al térrmno "órganos" que es el nombre genérico con que en la URSS se 

conoció a la policía poliuca, término en uso hasta el día de hoy. 

1
--· .. -·-·:.r· ,.::. . .· . ,. ··-¡ 

;· ·": 

17 ~" r ·¡ f.\ 1 .• . \ ; ·. l I~ Ti' ·1·."i t~.).,_J,.. ··' .•... •,.ul~I 
------·- ·----·:::::.....¡ 
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fue \ictima del TBI. puesto que su aplicación era indiscriminada. profiláctica'~. 

:\'ecesidad del TBI 

"En este sentido. de establecer una diferencia entre ambos tipos de terrores. es revelador el 

testtmomo de Isacc Steinberg, quien asumió el cargo de Comisario del Pueblo en justicia de 

J1c1embre de 191 7 a mayo de 1918. En sus memorias. Recuerdos de un comisario del 

pueblo. 191 /. / ')/ 8. publicadas en Pans en 1930. explica su batalla diana con la Cheka. sus 

intentos de limitar el terror. Ste1mberg se hace la pregunta, ¿,qué es el Terror? Y responde 

.:on una definición que comienza, en un primer momento, mezclando ambos tipos de 

terrores. el crnento y el mcrnento. el de Alta intensidad y el de BaJa: "( ... )El terror es un 

sistema de nolenc1a que viene desde arriba, que se manifiesta o está a punto de 

manifestarse. El terror es un plan legal de intimidación masiva, de presión. de destrucción 

dmg1do por el Poder. Es el inventario preciso, elaborado, y cuidadosamente ponderado, de 

penas. castigos y amenazas por medio de los que el gobierno intimida. de los que usa y 

.ibusa con el fin de obligar al pueblo a seguir su voluntad" (pag322). Pero más adelante si 

entra en la distic1ón entre ambos tipos de terrores, el que conlleva la eliminación fisica y el 

que deJa con vida, cuando dice: "La pena de muerte no es otra cosa que una estrella en la 

sombría constelación terrorista que se extiende sobre toda la tierra revolucionaria, no es 

más que la cúpula del edificio terronsta que cubre la vida del pueblo" (pag 324). Entonces 

llega por tina retlex1ón sobre un tipo de terror que encaja en la definición del TB!, aunque 

con importantes vanaciones: no habla, por ejemplo, de cómo se convierte a toda la 

población no sólo en victima sino también en instrumento del terror. de que no es una 

act1v1dad que sólo concierne a la policia política. Dice: "El tcrroc es la red sutil de 

\ 1gilanc1a política con la que le gobierno envuelvo los poros, tejidos y células de la 

,;oc1edad revoluc1onana: es la polícia política secreta que vigila constantemente cada hecho 

y cada gesto del ciudadano o da la impresión de hacerlo ... Son también los procedimientos 

maquiavélicos de provocación y la investigación, gracias a los cuales las intenciones 

secretas de los ciudadanos deben revelarse antes el poder; son los procedimientos más 

sutiles de la tortura psíquica ... " (Isaac Steinber. "El aspecto ético de la Revolución" pag 322 

.:n Jacques Byanac. El terror hajo le11i11. Tusquets Editor. Barcelona, 1978) 

..:. • : ;_~ 1 . ..,1 .l • 
'rl? , .. , :~ -;-;>;i\T;J 

I .:; 
Fp. T, l· .. · ... · .. ·.··,·r·1r.iN _, , LL i , .1· . 1:.'• -ri 
• l J l :'.<.'.. :· ). ~ .~~::i.:.: . 



.:,Por qui! fue necesario gobernar por la vía del terror, siendo la revolución 

bolchevique dizque profundamente ºpopular, qüe respondía a los anhelos de las 

111:.isas? Sobran los testimonios que pru_ebap que en realidad, se trata de un mito que 

los testimonios desmienten; el.ap~~o ~e la población no es más que una ficción que la 

propaganda ·soviéticá :Nn1ltiplic&~-y--·arrt1n<lio~--EI efecto que tuvo fue volver 

incompresible para • mÜ,chCJs' obs~rvado'res extranjeros, historiadores incluso, la 

necesidad deCLm terror pellTiane~te. En ocasiones, Stalin utilizó a los escritores 

occidentales, muc
0

hos simpatizantes con el régimen, para difundir en el extranjero esa 
' ·e· ' 

imagen de consens()_i.mánimie. En una entrevista otorgada en 1932 a Emil Ll!dwig, 

Stalin afinna: 

En toda la historia del mundo Jamás ha habido un poder resp11ldado por las 

nueve décimas panes de la población como ocurre en el caso del poder soviético. 

Esta es la razón de que hayamos tenido éxito en llevar nuestras ideas a.la práctica. S1 

gobernáramos sólo por el terror, ni un solo hombre habría estado con nosotros. Y las 

clases trabajadoras habrían destru_ido cualquie~ poder c¡ue intentara seguir 

gobernando a través del miedo IS 

Lo increíble de estas palabras es queStalinaporta un cuadro completamente 
-· --' ,·., ·-·- ·- ,.-.- ·'- ,. 

·- --.-: -'. ··-. ;·:,_·,, . 

ajustado de su método de gobierno; aunque de signo inverso, niega practicar el terror. 

aunque no puede evitar háblaf de•él~de 1a:esenciá"del sistema estalinista: gobernar a 

través del terror total y ~;¡·~ie~Ó.<Se del~ta involuntariamente porque. corno 

muestran los testimonios, la situ¡cioh real en la URSS es diametralmente opuesta a lo 

que a!inna. La población ve con descontento la política errática del gobierno en 

';En Chnstopehr Silvester. El libro de las grandes entrevistas de la historia: 1859-1992. 

Ed1tonal Aguilar. 1998. Pag. 304 

\ 1 ,' FI 1
, 

"L..JJ .: ~; 
'-----···-------·----
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cuestiones económicas, el voluntarismo que se niega a reconocer el descalabro 

económico. el ciudadano soviético sufre hambre. los campesinos son forzados a 

entrar en los koljoz;.étc: De ahí que sea necesario gobernar mediante el terror y el 
· ..... : '. .. :-·:.' .·,.. ·< .. _ . 

miedo. y de ahL tambí~n. que el TBldeba ser visto como la perpetuación de la guerra 
-- --;-·-=---=,.---,-- ----=.-o=o--"~=-'~ 

civil. la contiriuacióri. parÚras~ando á Clausewitz, de la gue. rradyil .. pó.rotr .. os ~edi~s. 
; - ' - - - •• - ' ,. ;> - - ' ~ - • • -''. • - ' - .. ' - ' • • • ' 

Del dictador s_o\·iéticC> tan1bién cjic~.}Jean; Meyer, en.·su Hbro Rúsia y sus 
•• :- - O - - • • ( ,- .- • - , ·,e, - ;:'¡_:; ~--,--~. - :---·.-- • • ~: :. · r-· -' .. ·-- - '··• "•; • - •'.•_ 

.,,,, ·v. 

imperios. que '.'había.entendldoiel \vaiori,de!terror;, Y¡i no c~mo una medida 

circunstancial para vencer enla guefra C:ivil o ~ara imponer la. c~lectivi,zación, sino 

como una permanente fóm1ula de gobiemo" 16 

Objetivos y límites de esta investigación 

1. El principal objetivo de esta investigación es demostrar que en los años que 

\'an de 1929 a 1953 existió en la URSS un Terror de Baja Intensidad cuya 

importancia y alcance no ha sido calibrado en su justa medida. Propongo que el TBI 

y no el GULAG ni las Grandes Purgas debe ser visto como el fenómeno distintivo del 

estalinismo. 

Mostrar los mecanismos y procedimientos de este terror. sus génesis y su 

evolución histórica, su impacto y su herencia es lo que persigue esta investigación. 

Todos estos elementos, tornados aquí por separado, interactuaban en la práctica de 

manera que podíari cd~ .. ·~rgeFs~bre una sola persona o sobre un grupo de pefsona5 
> ••• ,,. -.. ..... • • 

¡ ntcnsi rican<lo su ere~~º' Es erito~ce~. el modo en que interactúan todos. los elementos 
. -"· .. -

del TBI lo que los ~uelvefar{~rJJtivos. Si la obligatoriedad del permiso de residencia 

'"En Jean :Vteyer. Rusia y sus imperios, 1894-1991, México, CIDE-FCE. 1997. pag. 287 
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impide a los obreros buscar mejor suerte en otras ciudades (ya se verá el vínculo 

existente entre este y los cuadernos faborales) los campesinos. en el an<ilisis del 

mismo decreto. no entran en la categoría d~ personas .que reciben pasaporte;<Esta 

negación. automáticamente. los coloca como el grupo Social qll~ Cllen'fa, con menos 

derechos bajo el estalinismo. 
. . 

2. L·n segundo objetivo, consiste'e~:de;nostrID-el flinciotÍ~miento binomial de 
-'-~,'. '.~:~::~ ·. 1_::::. 

ambos terrores. Ambos terrores cohs_tituye.6 ¿n r~!lli'd~d-~n binomio en el que una 
"'. c.~;-~ ·--,"'. ·--.--·.- - - - - -•. - - •• 

parte no puede funcionar sin la, otr~.~Sill,c;:(T~Ie~ i~posible tener a la presa fija y 

lista para su ejecución; por otra ~~rt§rsiR elT ~i. l~.IT1edid~s del TBI pierden eficacia 

con e1 tiempo puesto que e1 N~t~~rr.~·d¿~1ª n.n1ei;ie colrio peligro máximo comienza ª 

volatilizarse. 

La finalidad es duratlte'-la. aplicación 'd~L T ;\lirunovilizar a. la victima 

prepararla psicológicainente J~rª la ~ceGtacitSn;de- s~ sllert~. contfo1ar ª la población. 

claro está. es también la finalidad., ~n Úec¡o, ~LT~l ~n~iona enmancuema con el 

TAi y este es impensable ~jamás h~~iera alc~nzado las pfopórciOries de 193 7-, sin 

la asistencia del otro. 

El GULAG; el terror abic;:rto o cie alta inte11sidad; queda. eniOnces, fuera de 

este análisis. Aquí ábOrdaré la'gra1l espera o ~·ta vida a la espera". Me interesa más el 

prefacio. la preparáción. bdc;:~ei 1: narración en el mom_ento en que ei ciudadano es 

arrestado y va al auL¡o.·> 
3, Estudiare.I impaétc).~e(ftai·eriiJa1~ida'del ci~daci!l.nc> cómúil; ·Lo que no es -· .. .. .·.- _, - . - ... • ... - ·. 

un estudio de l~s actoÚ~sfatal:s; ;~~qµ~.¿~~apii-al;hisforÍád~r qu~ sllele lanzar una red 

demasiado grande, de lo que es posibl~ fijar obj~fivarnente, de ahí que convencido de 

.-------.. ·--·----

Fj' T : i 1 :·:' ,-j:! (:¡·11)\f 1.L ~: ._ .t •• 1 .: . ,_t ... ~ .J ... \J 18 



la futilidad de un estudio. 4ue se limitarn a I~~ ley:s. he escogido los testimonios. las 

memorias. diarios y correspondencia como principal fuente de este trabajo 17 

•. . ' ~ .- -- ' ~': -

Cabe señalar que Un estudio que se limiíara al análisis de las leyes sin tener en 

cuenta su uplicu,ciónL):;Jo .. 'llle~:s 111.~s~Jmli2na.11te.)apráctica cotidiana. no legislada ): 

red ido por instrucción~s s~crefo.s'~u~"·~m~n8_ban;de la política del Ocultamiento, no 
' -· -- - . -" ·_-' . . : ., .·• - . '" ·· .. - ·-.-- . - i ·-.~-- - . ; ' . - . - ._ 

mostraría la realidad; 

4. Un cuarte> objeti\;o 'es desúibr estás fo1Tl1as no policiaiés del ierror. Creo 
, : : ~ .: ,._. -e . : . 

necesario est¡ibl~ce( ur· di~tingo ~.nfr~ u~~ Es,tacio. Polii:ial Cl~icó .·y. el estalinismo 

totalitarista. :Vtás .de ul1, áutor ha (l~etendido ver. en el esfalinismó el resultado 

ineluctable 'de bs,tado ~blicial ,¡iri
0

sia, ~s una confusión, la gran diferencia es que no 

se trata de medidas e'strict~fuep;te ~oliciales sino estnicturales. La represión asume un 
!_.:.e . .,._ ~-- ·; > ; . •. 

carácter estructqfi\I qu(~ma.na,,tje la estructura misma del Estado. La organización de 

actividades merami:nté represivas. policiales por su naturaleza. debe ser visto como 

un fracaso del sistema,.SÓ\o ,se vuelve necesario en momentos de disminución del 
. . 

TBI (como la matanza en Novocherkasi, eh i 962, cuando se disparó contra una 
-. ''<" _-. ' . : ., :·, ·. 

manifestación obrera, I~ primera en más de cincuenta: años)>Así; la represión violenta 

de una manifestación en una país estalinista no e~ sinónimo de un a~m~ntó del terror. 

sino. paradójicamente, de lo contrario, de que las masas han IÓ:J:~rado cierto grado de 

libertad, que se ha superado el miedo y que, · por •tanto, el TBI funciona 

defectuosamente. 

··cabe señalar que m1 interés por el tema surge de \a· lectura de toda la vasta literatura 

testimonial aparecida en Rusia a partir de 1985 y cuyo impacto en la manera en que los 

rusos y sus historiadores interpretaban el pasado quizá no haya sido \'alorado en su JUSto 

19 



' 

En contraste con el "férreo control policial". blanco permanente de las 

criticas, la invisibilidad de estas !l1edidas impide denunciarlas como represivas. El 

enfoque de mi in,·estigación \'a más allá. por lo tanto. de un enfoque policial del 

terror e intenta analizarlo en su existencia administrativa, gris si se quiere. 

5. Trazar tina crónica de la implantación del TBI. rastrear sus génesis, tipificar 

sus manifestaciones y,su ulterior desarrollo (y hasta la he.rencia de este en la sociedad 

so\'iética). Sacar a .la. luz el terrcir invisible, detallar sü funcionamiento, demostrar que 

en la URSS bajo Stalin -'-pero también antes, y después de él- fue una sociedad 

aterrorizada; que ese~:temorcmold.e~~a la Jida,cotkli~na, era una presencia diaria y 
'·. -·-: . ·.,.,-,. -~ ·(·..... - - ' 

explica el ~on1p~¡-1Jri1ief1to. ~e ~usº ci~dad~nJs. qtie ~e otro 111:odo puede r~sultar 
incomprensible. 

. ~ . . 

Este estudio no abarca manifesiaci()ties tardí~ del TBI como la re~iüsión en 

clínicas mentales, que se dio en los sesenta, f~~ra del período histórico qu~"cufüefa 
in\'estigación. Tampoco abordo prácticas como la violación de la correspo~ciencia, 
que aunque se ejerció abiertamente, no es una práctica sólo estalinis~a. niadoptó a 

alguna característica especial bajo el estalinismo. Tampoco el reclutamiento de 

ínfomiantes, que también lo practica la policía de muchos países, por que lo que 

caracteriza la delación en la URSS del periodo es su carácter voluntario, masivo, de 

participación ciudadana 18
• Lo mismo concierne a la censura de la prensa, en su 

peso fuera Je Rusia. Todo un estrato del pasado histórico salió a flote y fue presentado con 

la fur:rza Je lo vi\'ldo. 

''L'n fenómeno semejante ha sido analizádo brillantemente por Dame! Jonan Goldhagen en 

Hith•r ~ Willing E:cecwioner. Ordinal')' Germans and the holocaust. '.'lueva York, Vintage 

Book. 1997 1 e.'(ISte \'ersión en español: Los testigos \'0/1111tarios de Hitler, Taurus. 1998). 
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accpción más occidental. por decirlo así. que queda englobada por la práctica del 

··ocultamiento" que sí analizaremos. 

La práctica del TBI sobrevi_vio é1a desestanilización y seguirá aplicándose 

después de 1956. lo que se verá al final·.del trabajo~ ~iuchos ·~e losmetotjos que se 
.:;__ ;·.~-.\ /·;.- 'v, - :-:;~·~_·: '·'..~.- ,· _:~\:1 :-.:_-_., _::·:\:· :··>. ¡: __ :··_ . '. ::: 

estudiarán en este trabajo como prá~tié~s. del TBI~·segtiian· én\fei:has'tan · reCientes 

como 1985 y lo que es más. alguna: de t!ll(\~; s~breyiyen ·en J~ ~usja postscwiética 

como herencia del pasado totalit~~io del :haí~, c~ITio:la o~lfg~to.1-ie~ád del ~enniso. de 

Residencia. el Ocultamiento.y secr~.ti¿;~cort~u~ .. se ejerce JtpciderenRusia, etc. 

Lo importante tan1bié:~'.ci11 f~la~ió(\alTBI es que: fueron prácticas que se 

dieron en todos los países es¡~ll~istas. ~lte~or abierto o de .~Ita Intensidad no fue 

una práctica que abarcó atodcis i:os paises del bloque. Como señalan los autores del 

Libro negro del comunismo, hay paises, entre los cuales se encuentra Cuba, que 

desconocieron las represiones masivas, los asesinatos en masa, o fueron muy 

incipientes y duraron poco 19
• El TBI, sin embargo, es una práctica exportable y 

aplicable. con pocas variaciones, en cualquier país estalinista. 

Novedad y aportación 

La noverdad del tema radica en que en toda la literatura consultada no hallé 

trabajo alguno que enfocará y agrupará estas medidas del Terror de Baja Intensidad. 

La casi totalidad de los trabajos consultados, tanto de autores occidentales como 

La misma prueba de ··part1c1pac1ón ciudadana, voluntaria" en los pogroms contra los judíos. 

etc. 

'''En AdnrzeJ Bartsosek. Jean-Lou1s Margolin. El libro negro del Comunismo. Crímenes. 

Tt!rror .1 Represión. :Vladrid. Editorial Planeta. 1998. pag. 3 

·-rF·i:, r·· ~ t' . ~ ; 1 :T ·· · ·1 

l : ¡ ' · ...•. ·: ,'' ·¡1 l\J l .::'::~:_:.·~': .. ~ . .:..::1.l:_ 
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Shctla Fizpatrick, Orlando Figes. Roben Conquestw. no se da este enfoque. Lo 

mismo sucede con autores menos conocidos como Merle F~ins~cl. quien en su How 

R11ssia 1s R11/ect'1
• dedica todo un capítulo al "terror como sistema de poder" que, sin 

embargo. tambien se enfoca, como sucede con los autores ya mencionados, a Ja 
_o_-_-_ ---.-o,--_ --=--=---'-:;----'-o---_-=--'-,- - --

modalidad clásica del terror: arrestos masivos, fusilamientos, las Grandes Purgas, el 

GLL.-\G. 

Por otra parte. un trabajo clásico como Letde History Judge. The origins an 

Co11seq11e11ces of Stali11is111, de Roy Med':'.edev22
; pr~cticamente no hace alusión 

. ,._. •, - '-· ''·¡ .. 

alguna a ninguna de las prácticas que a~alizo erie~ta in\/~stig~~iónyab~rda"eltema 
del terror bajo Stalin en su aspecto más ~rruh1áti~o.:ios;~r~l1d~s ~r~c:~~os:Ja~\purgas, 
Ja colecti\'ización. el GULAG: Es'd~cir?~n ~pdll·Ja:hibiiri~!lfifcóns~ltad~por mi no 

encontré ningún trabajo qüe ~bofge estéfeñórneno de ún Terror de Baja Intensidad, 
',"">·:< _<·:·-- ·<·'. .. .:_-_ :.:·- ... ;:·_·-._~: -.:. , .. ::-· ·., ·. ·: . ' 

un terror confonnado por t~do 'u11 gni~o de medidas administrativas que en la 
-~ - . 

mayoría de los casos ja111ás: fueróri Ieiisladas y que simplemente se constituyeron en 

prácticas. Este fenómenó llégó.a afeC!ar la \'ida del ciudadano soviético común en un 

grado mayor que e( Terror de Alta Intensidad, porque alcanzaba a aquellos que jamás 

fueron inculpados ni encaréela.dos. De ahí que la principal aportación que veo en esta 

in\'estigación es que saca a la .luz y sistematiza un fenómeno virtualmente obviado, 

=··Robert Conques!, 71ie great terror, Stalin 's purge of the thirties, Nueva York, Mac 

\!illan. 1967: Sheila Fizpatric.k, Everyday Stalinism. Ordinary Lije in Extraordinary Times: 

Sm·it?t R11ssia in the l 930s, New York. Oxford. Oxford University Press, 1999. Orlando 

F1gues . .-1 People 's Tragedy. A History of the Russian Revolwion. Vikmg. New York. 1996. 

:'Merle Fainsod. How Russia is Ruled. Harvad University Press, Cambridge Massachusetts, 

196-1 
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escasamente estudiado, que debido a los impactantes efectos de los grandes crímenes 

Je Stalin ha pennanecido a fo sombra: Y nu.nca. ·repito, ha sido tipificado y estudiado 

Je manera sistemática. La segunda aportación impcinante de este trabajo es que, 

como he tenido oponllnidad de compr~bar. el TBI constituye un modelo casi 

universal que p~m1ite describir la'natúralez'! riÍ:>~.solo clelrégimen instaurado por. 

Stalin entre 1929 y el año de su muert~. sino.de.()tras· experl~ncias totalitarlas; como 
·-··,, ., -> ·.,;' ,_·:·.~' ··-., .':_::~-- ··:·...:_- '· _.;_.:· . ,_.., __ :;. __ ··._.;-_-.O<-·'.- - ' 

··' ~' : ~ 

las de los paises del la Europa de ~st§ e inch.l~o de)9talitapsinos;~ot110 ~r~hino, el 

\·ietnarnita o el cubano. En este sent,icio\ap~nt¡~ los t~stimbhio~·y ~-os: ca~os de 
:_·-- ',;·':::. -·:: ~-' " •;' - ,;--:.> .;'._.-, ,'·.:.·:·:-- i·' /-.' :: :_·.,-· ... .',-".: - ·-.-' ·' .:· . ' 

personas no necesariamente ex·soviéÍicas·y:'~ue·no'vi~.i~r~~ ~ip~rü:>do estudiado, 
' ,-~ 

pero que reconocen (con susJógicalv¡¡~a~fones naci6~al~~); los rnismcis mecanismos 

que fueron aplicados en sus.respéctiyos paises~3 • 

Porqué del período. 

En los años que van desde 1929, que rnarca la consolidación de Stalin en el poder 

(previa expulsión de Trotsky. · en enero de 1928, quien es desterrado 

administrativamente a Alma Ata; triunfo sobre la "derecha" dentro del Buró Político: 

Bujarin. Rykov y Tomski, lanzamiento, una vez eliminado este obstáculo del Primer 

Plan Quinquenal y de la la industrialización forzada), hasta su muerte en 1953, el 

:;Roy :..tedvedev, let history judge. lñe origins and Consequences of Sta/inism. Nueva 

York. Columbia University Press, 1989 

;'En este sentido apuntan las conversaciones que sostuve con una de mis revisores de tesis, 

la Dra. Tat1ana S1dorenko, quien nació y vivió en la URSS y con el Dr. Sloboda Pajovic, de 

ongen s.:rb10. quien vivió en la Yugoeslavia de Titov. Las expenencias de ambos 

corroboran la similitud de los procedimientos totalitarios en todos los paises del 

"soc1ahsmo real". 

TFr;·:I"" ,.",~·i.~ 
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líder de origen georgiano logró moldear un estado totalitario que sirvió de esquema al 

sistema político que seria implantado en la Europa dél Esté desde 1945!~.eri China y 

Corea del :-.lorte u fines de la misma década, Fue durante los años que ~·an del 29 al 

53 que los mC:toúos del TBI. algunos ya ensayados en los veint~ (corno la 

Deportación Administrativa y el cierre_-deº]as.fronteras), a'!Canza~n su máxima 
T ' • "' • •T ~·:._• -

' ' ' 

presencia en la L;RSS. El TBI. sin embargo; sobréviviría la muerte de Stalin al punto 

que. como menciono al hablar del siste¡na de pasaportes y los permisos de residencia 

(una de sus medidas angulares); sigue vigente hasta nuestros días, en la Rusia 

postsoviética. Muchas de 1,a.s medid.as delTBI fueron siendo desmontados de manera 
' « 

íncociente durante el "de~Ílielo" jruchoviano. los años del así llamado 
' ' ' 

"estancamiento" (o años de in~ovilismo politice>) brezhneviario y de manera 

acelerada (aunque íncolllpleta)a partir de la '.'perestroika" de 1985. 

Los testimonios 

En el texto de Stéphane Courtois. "Los crímenes del Comunismo" que sirve de 

prólogo al libro negro del com1111ismo su autor lamenta que haya quedado tan poco 

testimonio gráfico capaz de mostrar convincentemente las atrocidades cometidas en 

los campos penitenciarios del estalinismo: 

Nuestra ol:ira córitieñe; muchas pafabras y pocas imágenes ... solamente 
.-., _., ·."'. . . . -· -

disponemos de algunas e~casas f()togi:afi~s ~e los a.rchivos dedicados al GULAG ... 

y ninguna t'oio. de la deskul~kiiaCiÓn ... Los v~llcedores de ~uremberg pudieron 

fotogratiar y firmar con pt~fusiÓn ·~mm,úe's' d~ cadáveres del campo de 

:•\·1.:tor Suvorov. Victor. ledokol (El romp~hielos) lzdatelski Dom "Novoe Vremia", 

'.\loscú. 1992. Describe la "sovietización" primero de los repúblicas bálticas (Estonia. 

Lituania y Leton1a). Pág. 3-1-36 



..:oncentractón de Bergen-Belse y se han encontrado las fotos tomadas por los 

mismos \'erdugos. como ese alemán que dispara a bocajarro sobre una mujer que -

lleva a su htJO en los brazos. :\ada de eso e.x1ste en relación con el mundo 

comunista en que se había organizado el terror en el seno del secreto más estricto.:; 

Tal ausencia es resultado directo de la práctica del ocultamiento, que se ' 

analiza en el capítulo 2.4. de esta tesis. Sin embargo, Courtois ol\'ida la presencia y 

disponibilidad de una fuente histórica de valor único: los testimonio, las memorias de 

las ,·ictimas del GULAG y del régimen soviético. 

La abundancia de casos personales de testimonios que _abordan la cóÍidianidad ,, ' .·, .. 

busca probar el impacto doméstico en la vida del ciud~dáno sovi~ti~o ~orrlún. En 

contra de lo que pudiera pensarse no fue el TBJ, unapolitica d~ Ja que el ciudadano 

pudiera slistraerse fácilmente, y de-hecho, cabe afirmar aquí, que la evidencia que 

arrojan los testi111oniós yias fuentes consultadas, es que jamás lo lograron: todos y 

cada uno de los testimonios permiten concluir que el TBI atravesaba la so9iedád 

so\'iética de arriba abajo, desde los inás altos funcionarios al último hasta ,el úlfi!Tlo 

obrero. Carácter indiscriminado que, repito, contrasta con la aplicación puntual del 

TBI.) 

A raiz de la publicación del Archipiélago GULAG de Alexander SolshenitsyÍ1, 

obra construida con base en los testimonios de los sobrevivientes -de los' campos 

penitenciarios soviéticos y del testimonio del propio autor, también un ex reduso,_los 

historiadores tuvieron acceso a prácticamente la única fuente disponible hasta 

entonces. Habría que esperar a fines de los ochenta y a principio de los noventa, para 

>En AdnrzeJ Bartsosek. Jean-Louts Margoltn, El libro negro del Comunismo. Crímenes. 

T.:rmr 1 Represión, ~ladrtd, Editorial Planeta, 1998. pag. 46 



4ue los archivos fueran abiertos paulatinamente gracias a la politica de la .. glasnost" 

y la perestroika. · · 

Sin embargo· y .a pesar de hallazgos corno el de Yitali · Shentalinsky, 

plasmados en su libros Dé los drcl1ivos literariOs delaKGB"6
• de I 994. así corno las 

in\·estigaciones de much~s otros_áütgre~~ef¡tte 1 los~que;fatnoien cabe'señ'a!ar.él trabajo 

de D1rnitri Bukovski Jugemel/f á Mo;c()u. ~/I dissidentdariS les archi\'es du Kreúililr ... 

dos factores siguen haciendo eltesti;,,oriioUnafue~teprivilegiada, para el estudio del 
' -;:_;,,__·, .~': _,._" <:- -.-:·.'._ ::.;' . ;.:"".: .. ~ -_. _: .· 

periodo estalinista. En primer lugar a.'~artfr de 1956 la destrucción y purga de los 

archirns so\'iéticos fue sistemática .. ~!impacto qué tu\·o él i(1Jofl11e secreto de Nikita 

Jruscho\', pero también el arresto y fusiiarn;ento de:Ll1vrenti .Seria, tres años antes, a 
. - . ' ·, .. ·. . . ; . : . ,' - ·-~ 

fines de 1953, aparte del paulatino proceso de r~visión. de :causas que había - ,< .-::;_, __ ·,_·_,>.Y:>.:;_·,_:< . , 
comenzado incluso antes de que Jruschov lanzará·su.carppafla ~Ónfra el "culto a la 

personalidad" permito a los "órganos" cqrnprender que se avecii1¡iba una redinción de 

cuentas. :-.!unca. sin embargo, tal rendición de cuenta se cocretó en la práctica puesto 

que a partir de 1964 y con el ascenso al•pÓde;;de I.eqnid Brezniev y el grupo 
. - ' . ',._ .. : . ', -

neoestalinista encabezado por Mijaíl Suslov todá.pr()ceso de revisión del periodo 
. , ' . - - : ' - -·· - -.. ~ _- . - .'. . .' . . ' . . . 

estalinista sería detenida, Sin ell'lbal"go,iel :••ciesijielo" jruéhoviano tuvo el efecto de 

que en el transcurso de más de dos décadas.los archivos fueran expurgados. corno lo 

confirma Drnitri Bukovski28
• 

=
0 \'1tah Chentaliski, Le paro/e ressuscitée. Dans le archives littéraires du KGB, París, 

Robert Lafont. 1993. 

:·om11n Buko\'sk1. Jugeme111 a Moscou. Un dissident dans les archives d11 Krem/in, París. 

Ed111ons Roben Laffont, 1995. pp. 3-9 

:•En Dmnn Bukovski. J11gement a Jfoscou. Un dissident dans les archives du Kremlin. París. 

Ed1t1ons Roben Laffont. 1995. pp. 3-9. 
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:\o obstante, una segunda razón. aún de mayor peso, nos obliga a recurrir a 

los testimonios como fuente privilegiada para esta tesis. Para un estudio del terror que 

nos ocupa. el TBI, no siempre o casi nunca se encontraran en los archivos la 

e\·idencia necesaria. Como se analiza en detalle en el capítulo dedicado a la práctica 

del Ocullairiicnto. el TBI se implementó a través de directi\'as secretas, órdenes 

\·erbales. prácticas no legisladas, por no hablar de aquellas maniiestaciones, como la 

utilización. del lenguaje como instrumento del terror, que por su naturaleza no dejan 

registro alguno aparte del contenido en publicaciones y obras de ficción. La 

naturaleza evanescente del TBl; en muchas de sus .manifestaciones, hace que nada o 

casi nada quede reflejado en documento de archivo. Donde se logra percibir, es 

justamente en los testimonios, memorias, diarios, correspondencia privada; etc., 

porque es en la percepción, en la vida privada del ciudadano so\•iético donde ese 

terror se logra condensar/ 

Ya en l¡i re~¡í2~ión de su. célebre Archipiélago GULAG; Alexander 

Solzhenits~n d.~staca;~l! ~~.u~~-cC>n el testimonio, sin el cual hubiera sido imposible su 

investigación, as(co~6 i1ivalor de carácter colectivo de los testimonios: 

:Esie:lib~o ;abría sido una empresa imposible para uno solo. Aparte lo que yo 
,-:,,·-· .. : ,.- ., 

ll11smo extrnJe ~bl Archipiélago en mi cuerpo, en mi memoria. en mis oídos y en mis 
! :.»f '._-- /:·~ .. 

OJOS, una lista di Ú7 nombres me proporcionó datos para este libro. en forma de 

relatos. memori~s y canas. ~9 

Y agrega más adelante Solzhenitsyn: 

:·•Alexander Solzhenitsyn. El Archipiélago Gulag. 1918-1956. Ensayo de Investigación 

Lueran,z. Plaza & Janes S. A. Editores, 1974. pag. 11 

.,.., _, 



En relación con estos füs1lamientos. ¿quu!n puede foc1htamos una estadisuca 

segura'! ;,Qué jurista. que historia cnmmalistica·J ¿Dónde podernos encontrar el 

an:h1\'o especial que se abra para nosotros y nos procure los números que 

nl!cesnamos'? Nó e.x1ste y tampoco existirá nunca. io 

LJna importancia semejante le otorga al testimonio Andrei Siniavski quien 

declara la imposibilidad de calcular cuántos crímenes. prácticas intimidatorias y de 

terror que se cometieron en absoluta impunidad, sin que se llevara registro alguno o 

dcstrnidos. en los casos que sí se llevó, por los mismos "órganos';.31 

Un ejemplo de cómo hasta los más acuciosos estudios sobre la ~poca eri 

cuestión pasan por alto aspectos esenciales .de lavida del ciudadano ~ómún, es el 

libro el Gran Terror. del historiador norteameri.cano RobertConquest~principaiobra 

sobre las Grandes Purgas. Este trabajo sólp cit~~lln,a v~{ y de pasad.a.Ja introduc~ión 
del sistema de pasaportes .,-:.pasportnaya,sisiema~. y el permiso<d~ residencia --. -,- .·--·'., _. ,· . . . ' . ,·' ., 

-propiska-. Conquest es il)capazAe d4rltfla relevancia que tiene~ y el 1.ector no se 

puede hacer una idea décuán:imp¿rt~tfli~e la introducción de estos docu1 :ntos, un 

ti pico instrumento del .fBijqu; :P~~itiría desatar la espiral de arrestos y 

deportaciones masivas. Ylo que es más, que sin este TBI invisible. no hubiera sido 

posible las grandes purgas, objeto de su estudio. En efecto, el pasaporte, la 

imposibilidad dé obteri~Ho·;,la iimiovilidad que supuso, es imposible de imaginar tras 

la lectura de. este, trábajO; ~pes~ de. que la ~ida: del ciudadano so~iético se complicó 

de manera indescriptible ál~aer, en un grado de.depenclerlcill,,dél esiado;jalllás vista en 

• __ :O---;-

"'Alexander Solzhenítsyn, El Archipiélago Gu/ag. 1918-1956. Ensa.vo de Investigación 

Literaria. Plaza & Janes S. A. Editores, 1974. pag. 3 76 

'' Andre S1n1avsk1. la civili=ación soviética, México D.F., Ed!tonal Diana, 1990. pag . .i7 

.,,~<~ l;:, -·( ;,:\tf"-\ 
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pais alguno. Como se analizará en el capitulo dedicado a esta práctica del TBI, el 

ciudadano so\'iético se sabe fijado, ·virtualmente inmóvil; maniátado, sin posibilidad 

de eludir el golpe. Este es, en realidad, el objetivo del sistema de pasaportes y lo que 

se logra con su carácter obligatorio. Sólo _los testimonios recogen esa presencia 

cotidiana. el temor que infu!ld~ violar esapcr~éticá -déit81 cuyo incumplimiento 

implica el arresto, la internación. el paso a!TÁ:I. 

Es sin embargo, el mismo Conques! quien en su obra Rusia vista con sentido 

co111lÍ11, alerta sobre el peligro de las investigaciones que sólo se atienen a los 

documentos oficiales: 

Sydney y Beatriz \Vebbe, en su libro Comunismo soviético: una 11ue1·a 

ci1·i/i:ació11, describieron la Rusia de Stalin en la época del terror que ahora se 

califica ofictalmente de "periodo de represión en masa'', como un régimen de 

democracia polit1ca y económica. Su error fue muy sencillo: no retlejaban la 

realidad. smo los documentos32 

Entrevistas directas 

.1:Robert Conques!. Rusia vista con sentido común. México, Editorial F. Trillas, 1963: pag. 

25. En este sentido cabe citar que en 1978, consciente del valor del testimonio. Alexállder 

Solzhen1tsyn hizo un llamamiento desde su exilio en Vennont para que todo aquél que 

tunera una memoria escrita, un testimonio, lo enviarán a un fondo expresamente creado. A 

su regreso a Moscú. en 1995, el Fondo Solzhenitsyn ha comenzado la publicación de todo 

los matcnales que recibió tras su llamamiento. Todo esto se encuentra a dispós\cióri del 

m\·est1gador en Moscú en la Biblioteca de la Literatura Memorialista, de iricali:ulable valor 

para la h1storta del periodo. La apertura de los archivos. el acceso de los investigadores a 

las nuel'as fuentes h1storiogr:iticas a sus disposición. no ha sido capaz de cubrir ese aspecto. 

esencialmente humano de la tragedia 

-------··-·········-
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Para el periodo estudiado, la mayoría de las personas son de edad provecta o 

--
bien murieron; por otra parte, son pocos los sobrevivientes que vivieron su adultez en 

el periodo estudiado. de ahí que no haya considerado factible ni relevante realizar 

entre\'istas directas y si servinne de innumerables testimonios que fueron, en muchos 

casos. grabados como entrevistas33
• 

Porqué de la im·estigacióo 

Cómo se hizo el trabajo. La principal motiviación que me. llevó a escribir esta 

investigación es la intraducibilidad de la experienCia de llna vida bajo este tipo de· 
·. .·, .,· .. .. . . .>,.· 

terror. Cuando los testimonios y memorias. c6méÍ"lzaron. a ser .publicadas _en las 

postrimérias de la lJRSS3~ comprendí 'hasta q~e;:kQto i~nt~ba!lun~ e~peAen~ia que 

para mi había sido vital: haber vivido en •. u~a ~~ís'(C~ba);con un si_~tema político 

semejante al _soviético. Los mem()halista~~/delos'.~o~ tr~int~·Y ~~ar~nt¡l.d~ la URSS. 

años de instauració.n .Y mad4rez d¿í e~\~ll11is~o;:6byse~ar6ri.~{r~Üóriiéno desde-- un 

punto de vista privilegiado: en su ~11yc:5ria·~ .. íili ~~u1~ds a1 ii-iiidro revolucionario 

bolchevique y tenían con qué comparar. como mendoiiO én lilS coriciusiories, hasta 

'
3Es el caso. por ejemplo de Nikita Sergueyevich Jruschov ( Vospominania. 1zbrannie 

¡i·ag11111111y rMemorias. Fragmentos escogidos), Moscú, Yágritis; r997)Moloiov (Felix 

Chuev: Sto sorok hesed s Molotovym (Ciento cuarenta pláticÚ con ,ÚololOv); M_oscú. 

T erra. 1991 ). Lo u is Fischer (Trece que h11yeron, Argentina. Editorial Difusión, 1951)- y 

otros. 

'"A parttr de 1985 aparecen "Cuentos de la Kolyma" de Yarlam Shalamov (Levyi bereg: 

ras.1k,1=.1. :0.loscú. Sovremenmk. 1989), Ginzburg (Knuoi .\,/arslmt. Jronika Vremion Kultoi 

l.1=1111os11. rEscarpacla cuesta- Crónica del tiempo del culto a la personalidad) 

lzdasteltsvo TsK Latv11. "Kursiv" Tvorsheskaya Fotoestudia. Soyuza Zhumalistov LSSR. 

1989) y otros. 
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tal punto el entramado del TBI llegó a hacerse transparente que para quienes nacieron 

en la L'RSS después del 17 (coilio era mi caso en-Cuba), no.alcanzaban a l,;er en qué 

grado habian sido reducidos por medidas. que, debido ·.al ocultamiento, a la 

imposibilidad de comparar con la \'ida. en el extranjero (como demuestra una y otra 

esta in\'estigaciónl. no lograban discernir. ~iTcaso era similar y también; dicho sea de. 

paso. lo es también para el extranjero que, desde afuera, jamás llega a comprender; én 

su justa medida el horror de una vida en apariencia normal. pero qu~ q1:1ie!h la. vive 

desde adentro sabe atenazada, envuelta en mil hilos invisibles; Esta iOvestigáción 

busca traducir. hacer visible el entramado de.ese terror qtH!" he dado eri 1iamar de bqja 

imensidad dado su naturaleza. También· busco ciemosÍraI' qu~ ;n~·/ruZe1 1 bkAO (el 

baldón por excelencia del estalinismo) lo que definió l¡¡vi~a~~l ibiuJad~~o soviético, 

de todos los ciudadanos soviétic.os, sino est~ T¿I; ~:q~~ ~e este;~n f~nórrieno que se 

dio en todos los paises del llamade>"sbci~lis~or~aJÚ: 
; . :· .. :"· '· ... '.{' :;.>:~. ::~':,·; .. :"!_··:;··: ---}_-.' 

De ahí que .(!s(e n().se~a u9 tellla :Co}'l.intl.lr,al;~sin~ absolutamente vigente si se 

piensa en casos corno él cubáno o el de Corea d~l Nort~ e inclilso para ex repúblicas 
··: .. ~. . . '.:.' - , 

soviéticas éoín~ lá ªi~Jorrusia de Lukashenko3s. 

Las ft1~11tes y hermenéutica. 

Desde 1993, e11Ja Biblioteca Nacional Rusa (ex Biblioteca Leniri) y eri lá Biblioteca 

Pública de Sán·~etersburgo he realizado un trabajo de ubicación y esttidio acucioso de 

la casi totalidad de los textos primarios en los que se fundamenta.ría esta investigación . 

.1;Va Pilar Bonet "La URSS sigue viva en Bielorrusia. El presidente Lukashenko gobierna 

con métodos soviéticos un país que aún no ha encontrado su identidad". El pais. España. 

l1tt!\"t!S tí dt! st!ptiembre del JOO I 
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\le di entonces, a la tarea de recopilar el grueso, los textos más importantes de esta 

literatura de testimonio dado que. como ya expliqué anterionnente, parti del hecho de 

que sólo en ella podía hallar trazas del· funciona01iento 7del TBI y deLimpacto·en· la 

\ida Je SllS \ºÍCtimas. Victimas. que Com~·ta~bién expli~o engloban pr~cticamente a 
· -.o=-=--~'--==~~-~~~-:·--'.-·o~':~ '~-,c~.~=-~;~.---l;-~i;";"-~~~-·~~~~C==--=;o¡-~~=<.~~- _ .,---------- _ 

toda la población de la URSS en elp~o6~?A~fodi~d6.•>. ·· y 
Para e 1 uso de los testimonios he .tenjd~ :11 ~ll~llt'~ la ~etoci6logía para el .manejo de 

tales fuentes·'". La limitaciones. yvirt\ldé~ de P,rivilegiar este tipo de fuentes fueron 

tenidas bien en cuenta por mi, ~ar~ poder calibrar el alcance y utilidad de cada una de 

las fuentes utilizadas en este trabajo. También me fue de mucha utilidad el análisis 

sobre las fuentes testimoniales que incluye Marc Bloch en su Apología para la 

historia o el oficio de historiador!7 

Hago una distinc.ión entre l~s füentes. testimoniales propiamente dicha y las 

obras de ficción escritas en laépoca o tielTipo después por personas para quienes el 
. ·' .... , _ .. - --.- ,· : 

estalinismo fue una ex~eriencia vifal y nore6reada. 

1. Al primer grupo pertenecen 

ºEn Lou1s Gottschak, Clyde Kluckhorn y Robert Angell, The use of personal documents in 

History . .-lnthropology and Social Sciences. New York. 1962. De las tip1ficac1ones de los 

documentos que dan estos autores, para los propósitos de esta tesis he tenido en cuenta la 

caractenzac1ón. en pnmer lugar, de los testimonios y memonas. las cartas personales, los 

dianas. los reportes conlidenc1ales (pag. 9-10) 

\!are B loe h. Apología para la historia o el oficio de historiador. Instituto Nacional del 

.\ntropologia e H1stona. FCE. :Vtéxico. 1996. Pag. 169-183 
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a J Las memorias, libros que captan lo vivido. en los que sus autores. han 

plasmado el paso del tiempo bajo el estalinismo y sus principales rnáriife!ilacfones tal 

y como la percibian ellos38
; 

b) Dia.rios íntimos. algunos de los cuales fueron conservados casualmente por 

slls familiares. o bien. enviados alextranjero por los-mismos autores; 

c) Correspondencia privada; 

d) Testimonios orales recogidos sin ninguna elaboración literaria; 

HAlgunos de los autores de este primer grupo son: 

Eveguenia Guinzburg: Escarpada cuesta. Guinzburg, fue arrestada en 1937, .describe al 

Gulag femcnmo. los campos para las esposas de los enemigos del pueblo. Penenecía a la 

.!lite pan1d1sta del Sverlodsk. en los Urales ;Oiga Adamova-Sliozberg: De lo 1'ivido (/: 

piereshitovo). Economista arrestada en dos ocasiones, en 1936 y en 1949. Liberada en 

1956: D1mitri V1kotsk1: Media vida (Pol:hizni). El autor, un intelectual de la vieja escuela, 

relata sus años como recluso en el Canal del Mar Blanco, en las islas Solovk1 y en un 

campo junto al Yenise1: Lev Kopelev: Aplaca mi triste:a (Utoli moi pechali). Kopelev fue 

compañero de pns1ón de Solzhenitsyn y figura como uno de los personajes de "El primer 

circulo". sobre la vida en las "charaskkas" o campos para científicos e ingenieros.: Jacques 

Rossi: Manual del G11lag (Spravoshnik po gulagu). Rossi, linguista francés, ex funcionario 

del Kommtem. pasó más de 22 años en el Gulag. Su Manual es sólo comparable. en cuanto 

a monumentalidad y riqueza de datos, con el Archipiélago. Sus entradas o voces. 

compendian toda la experiencia del Gulag, su surgimiento e histona, su lenguaje y 

func1onam1ento.; Iván Lukianovich Solonovich: Rusia en el campo de concentración 

( Rossia 1• kon=lag11ere. Solonovich, un fugitivo del Gulag que emigró a la Argentina. 

escnb1ó. en 1935, Rusia en el campo de concemración. La obra, que relata su vida de 

mtemo a pan1r de 1933, descnbe un Gulag todavía incipiente, que ensayaba sus métodos: 

:\lexandra L. Vo1tlovskaya: Tras las huellas de mi generación (Po sledam sudby moevo 

pukolenia ). Historiadora leningradense c¡ue cayó presa: en 1934, emprende un análisis 

científico del Gulag.; Nina Hagen-Thom: Memorias. Perteneciente a la generación de 

vieJoS intelectuales rusos, fue etnógrafa y poeta. Recluida en dos ocasiones en los campos 

de la Kolymá y Mordovia. 

TE~rs rrN 
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1. Al segundo grupo pertenecen las obras de ficción del período. Hannah 

Arendt, consciente de la dificultad que enfrenta el historiador de un régimen 

totalitario. valora en su justa medida el valor del testimonio e incluso de las obras de 

ficción basada en la experiencia real, vivida bajo esos regimenes. Califica Arendt al 
-- ---- -- ---

Primer Círculo de Solzhenitisyn como "úna de las obras [ ... ] que nos ofrece la mejor 

documentación hasta la fecha del régimen de Stalin"39 
. 

Aparte de las obras de Solzhenitsyn, caben citar los relatos de Lev Razgón, "De la 

vida real" ("Niepridumannoie") publicado en la revista Yuno:t l'Jº 5, Moscú, 1988. 

Destino de un literato arrestado en dos ocasiones y liberado en 1~56.; Varlaní Shalamov, 

Cuentos de la Ko(mzá (Kolymskie rasska:y) Moscú, Ed. Sonemennik~ 1991. Quizá el 

más importante de todos estos autores. Escritor y periodista. fiie internado en 1929 y 

1 iberado en 1934. En 193 7, vuelve a caer en prisión y puesto en libertad en 1953. 

La otra obra de ficción que a pesar de no ser de un autor ruso se hace 

referencia es 1984, de George Orwell. Sin pretender hallar en ella hechos que reflejen 

la realidad soviética bajo Stalin, Orwell sin embargo, es muy útil para tipificar ciertos 

fenómenos que caracterizan el estado totalitario, como lo han reconocido más de un 

investigador40
• No deja de ser curioso que todo estudioso del periodo cite, aunque sea 

una vez, (y en ocasiones más de una) la obra de alguien que no fue testigo presencial 

y que además se trata de un11ob~a de,fi6¡;ión. ()kve)I 5uporádiografiar con asombrosa 
.,· - - -:>·; - ·,'.¡_~· < .,,,;,-, ·, • •• -'.: '' :__, .<'.·: ,_ .--:.' • ··:. : ' :·. 

intuición los proc~sos d'J1n•8l y ba'.tüzó ati'fiáa.ÜÜ~;nt6a rhucho de ellos. Así, se habla 

... ·· . . . . '. / ·\ . . '. / . \ ' ... . ·.· .. 

''Hanna Arendt. Sobr~la ~·;l:l1,ei1iia~ E~íto~al J(Jaquín Mortiz.;Méiií:o, 1970. Pag. s 1 

'"lrvmg Howe. On1·el/'s Ni11etee11 Eighty-Four : Te.ti. Sources. Criticism. Harbrace 

Sourcebooks. Harcourt Brace 1982 
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hoy de la "despersonalizacion", del "miilisterio de la verdad", de la "novolingua", del 

"doble pensar"; Para nuestra-investigación lo más relevante es. qúe Orwell supo ver 

primero todo eimecanismodel TBI. imaginarlo en acción y transmitirlo con.la fuerza 

de la obra de arte.L~vida de Winston, el protagonista de 1984. transcurre en esa 
. ,. -

antesa.Ja del?TAtque es fa vida cotidiana. Orwell no nos lo muestra en prisión, sino 

en Ja vida diaria, cotidiana, en la opresión sin nombre. Es quizá el cuadro más vívido 

jamás escrito sobre una vida bajo el Terror de Baja lntensidad, la experiencia vital. 

Toda investigación, por exhaustiva que sea, solo muestra los fragmentos aislados y 

no el todo en funcionamiento. 

Esta literatura, por otra parte, no ha dejado de crecer. Desde el momento en 

que di por terminada la investigación han aparecido nuevos títulos como 

"Stalininsmas a way of life'~ 1 üna. útilisima compilación de testimonios, cartas 

personales. dia.rios que una•· vez•<más confirma la importancia de este tipo· de 

documentos para•e1.estudio:qeJ:~eB()d(): · s_µ pubiicaic.ión es_q~1·élf!a,2opo.Yes obra de 

un grupo de histoctacl<)/e~crusosd ~stactÓunidepse~¡ f] liorcr'perten~ce·a ta: sene 

"Anales del Coinuni~füo'~ ,que:. feún~;dCJ~ucie~tos¡je lirchivos· <lfttes. inacesibles, 

escogidos no porque apoyen un~ inteJretación particular sino i)br su interés· 

intrinseco. 

"Lew1s S1egelbaum and Andrei Sokolov, Stalinims as a way of ltfe: a narrative in 

documenrs. Yale Universny Press. New Haven and London. 2000 
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Primera parte 

OTRAS FORMAS DE RECLUSIÓN 
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La consecución del poder total. meta y razón de ser del Estado totalitario se 

consigue con aplastar toda oposición. Los descontentos deben ser reducidos. Los 

campos de concentración;oc~n sus miles y cientos de miles de prfii"loneroscpr~~~Ít!ne de 

esa misma lógica del poder .total, corresponde a la misma escala. Sin embargo. es 

imposible reducir a la p~'.bi~6ión entera mediante el encarcelamiento. De ~hi que se 

recurra a esas oíras;Tonnas de reclusión, cuando el país se concibe .como un 

gigantesco calllp~. U~ im~ortante terna de investigación que rebasa. sin embargo, los 

marcos<de está tesis. seria estudiar las similitudes y correspondencias de la vida 

dentro y fuera del campo. analizar como se nutren mutuamente y se moldeanY 

Lo importante, sin embargo, para mi propia tesis, es ideniificaf ~sas, otras 

fom1as de reclusión que buscan lograr esta inmovilizar del ciudadan(> pero sin 

recurrir a la cárcel. limitando su libertad de desplazamiento. sometiériqoiO a una 

vinual reclusión. 

Como se explica con detalle en elcápítulo LI la introducción del Sistema de 

Pasapanes Internos, en 1932, bus~ó 'y ló 16grÓ-- preóisamente esa inmovilidad que 

fijó al ciudadano soviético a su Iugaj-. dg resicl~nd~. y de·irab~j() (con el cuaderno 

laboral, también-analizado ene! 111is~b capítulo)imJidi~ndC>shlibre desplazamiénto 

':En esa d1recc1ón estarían las investigaciones de la.propia Arendt, pero.también apones 

mas recientes como D. P. Terrence, The Survivor: An Anaromy o[ life in the Death Camps. 

Oxford Universíty Press. 1980 y Tzvetan Todorov, Facing rhe Extreme : Jforal Life in the 

Cu11ct:!11tratio11 C amp. Henri Holt, 1997. 
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y aumentando. como se demostrará. su vulnerabilidad ante el TAi, por hacer 

imposible la huida. ocultarse. 

L'n estado anterior. que;tambiéll sucede al campo;< lo constitúye la deportación 

administrativa. ·q~e lrnséa,··según · fónnulaatribuida ~ St~lin'-·fü1a~pero .conservar". 
- -~--....:~- : ' 

La Deportación .Administrátiv¡¡ no es••un ;encarcelait}iehto~:y_; t~mp(>cci.co~parte. con 
:·¿::--

este, ni con l¡¡ pr~ctica de la deportación masiva~-la violel1ci~•fisita;ni la existencia en 
-;,- _,_ ' . j:~f·.- ·-

condiciones de penuri~ deJa I'1ersona: al dep~rt~<l() (i:v~~~~ia ciGd~tle~ relativamente 
, . '· ' . .. -. . : . -: .. ' ·:_:· -~ -,, 

grandes e importa~tes): se le. P~rmitc: s~g~ir ~;i•vi.ehcto ~11 libel"tad; sólo que sus .- ,,, . ' . -- "-:: -
,·-- . . ' 

posibilidade~ de· d~~plazarnlel1to c:st~ a,&~}m~t li~ii~~~squ~ par~ el ciudadano 

soviético normal. Se lf:quita i· veces ~l J~s~J!~~c:o bien se le agrega a este una nota 

que da fo de sucali~~d,éded,epÓr!~~o.·lo ~i~~o:~pas~ al.télinin~ .de la condena en los 

campos, cuando se re6Urre aJ~·Ae.Jort~ci~·n ·~drnini~tl'ativa como un período de 

descompresíón, de cuarenten~~ntre ~liT1rie~ó de los cám¡fosy el aire un poco más 

respirable de la vida af~érai 

Qu~ no -ele ja,. por -~so, cie ser enfiiiecido, elair.e de ul'I país cárcel que nadie 

puede abandonar a voluntad. En el capít_ulo u se rnuestra el paulatino cierre de las 

fronteras, y cómo se constituye esto en otra forma de reclusión, para todo ciudadano. 

Todos lo _asimilan así, y que se hable siempre de "fuga" al extranjero -aún en 

documentos oficiales- no hace sino acentuar la percepción que tiene el ciudadano 

soviético de hallarse prisionero en los límites del país. 

La toma de rehenes, apresar y maniené!r en cautiverio a familiares; es la 

última de estas prácticas que se constitt1y~rdile~~bfr~ formas de rechisión. A quienes 

se le apresa un pariente, se le sol11et~ta%~ién a;recfüsió~ por persona interpuesta. Su 

libertad de movimiento queda muy limitada o en gran medida, toda vez que de su 

-------------

TT~-'.:::0~--1~-ñ~r·-.·--·-1 
·· \ r·. , ·;¡ "i 1: 1r1\1 

'). LJ J_• \/J.\~ \jJ.J.i.~. 
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comportamiento depende la suerte del rehén. El capitulo 1 A analiza cuáles fueron las 

razones para introducir estas prácticas. sus causas. Jos casós más rele~•alltes, su alto 

nivel de incidencia.en el periodo estudiado. 
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Capítulo J./ 

PANORAiUA HISTÓRICO EN QUE APARECE El . PASAPORTE 

!.\'TERSO 

El 27 de diciembre de 1932, finalizada la campaña de colectivización forzada, 

el Comité Ejecutivo Central de. la URSS introduce por decreto el Sistema de 

Pasaportes Internos (pasportnayq sistema). 

A partir de ese momento (invierno de 1932), este documento .es de carácter 

"obligatorio para todos los Ciudadanos mayores de 16 años con reside.ncia 

pemrnnente en las ciudades, asentamientos obreros, para Rl.liene~ tr~b~jan .en ·el 

sistema de transporte, en las granjas estat~les y en I~ (;c)~~tru'<:Cion.'' (Í;~;estia del· 29 
. '" : . . . ~ ·. - . ' ' ~- •' . 

de diciembre de 1932). 

~o es casual la fecha de este decreÚ): C:c>rrespÓnde al,'auge deJaicampaña de 
·. ·.·'o;- ' - .... ;.-,<·· '·· .. _ 

colectivización, acontecimiento que coristit>uye el ma~boihist~rico niá.s•relt!vante en 
~~-:-

que la medida es introducida. La situación en éfc:afuph, que esfa;siendo c:oiectivizado 
-- , .. - ,- . -:, . >-.~.- ,. - ;, _:.:·· - - , ... ,.· ·" ' ·.' 

a la fuerza, es caótica~3 • Los campesinos huyen • clef haJ11.br~ y .. d~ la violencia que 
,. . <·~'. ::- /.- -;:< -~·., -. ·. 
' /::~' -_ ··.':;:._ <~> 

'
3La v10lenc1a y el ritmo precipitado con que se llevó a c~bola c()lec~:lvización, obligó al 

-. - - , ;.·t:-- . ·. -, - :: . - .-

prop10 Stalin a escribir su famoso articulo "Los éxitos se nos suben a la cabeza", publicado 

c:n Pravda el JO de marzo de 1930 en el que escribió "es un hecho que para febrero de este 

año un 50% de las granjas campesinas de toda la URSS han sidó.colectiv1zadas. Lo que 

s1gn1 tic a que para febrero de 1930 hemos sobrecumplido el plan quinquenal de 

.:olect1v1zación por encima del 100%" (Library of Congress Soviet Archives Exhibit. 

httpliwww.dura.ar.uk·dm 1 Owww/dizzy.htlm) 
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generan los métodos de requisamiento, cuya práctica se remonta a los primeros años 

de. laguerraci,·il y. deJ.ya.~néilizacl~ Gomunismo de Gue!Ta,··si. ·como-señalaS!ieila 

Fizpatrick. con anterio~id~~j~· 19:29.;, año e11 ql!e .<:omienza la ofensiva contra el 
:•', ;f- '' 

campo. la tendencia. habíá sidi::> buscar 'refugio/y mejoria.·én las ciudades, diluirse 
' . ~ • ' ·- . ' • :· ; :· - . , .. >'.. ,- ', ~ . ' ,_ ' ·, ., .': . : .. ·- , -"' : - - - .. • • ' ; . " - ' • . • 

entre .1a··poblacE~n···u:.~~~~é~~~~~cºStr~tll~~;-~~~,~~'··~ta11d.es·;:r.áºJc:~.e1·i~11rciode··,ª·· 
colecti\·ización forzada<no hacé.siho aünientarlÚEnfre los 'años~l926 los primerós 

del creinca. lapoblaiic)~~rbal1a_.1áUiilentc) ep 0,ás ele '.is rii\11()f1~s::fan sJ10 en:~loscú 
·¿ 

aumentó de 2 riiiHon~s 1,j.6'füiÜoh~~~\ .. 
Por otra parte, clurahte,ef/~i~riio perlódó, el hambre es un.a p~~sehi;ia diaria: el 

número de cabezas de ga~adb e~,;Rt~ia' experimentó un gran ·desce~só: Algunos 

historiadores cifran en mill~nes las pérdidas (ganado vacuno de 3} ~iliones a 16, 

cabras y ovejas de 147 millones a 50, cerdos, de 20 a 12 milfones)45
• 

Como muestras los testimonios, antes de 1932, las huidas, los cambfos de 

identidad son frecuentes, puesto que es relativamente .fácil .. procurarse una. nueva 
-···.'.·e·.'-,·-•_.-:--- .. ·; ... :..- --.. ·-· ··: 

identidad. A veces basta con declarar en presencia de.do~,-testigtj~ ~~e confirman su 
. -~> ,.::>: .>Y _:·"t> !._:·:::·· ;,:<_-::_· -.)<> · .. · ·>-· . . -

identidad para que se le expida un acta de nacimiento éi•u11.nófribXe fi1lso;,Se irata; por 

ende. de una población, una masa hasta ahor~ nld~i!We, sin/·co.~tohlosy ubicación 

precisa. que puede eludir los golpes y dificil de controlár_. 

La introducción de los pasaportes, medida altamente impopular, ha tárdado en 

ser adoptada porque el pasaporte interno es visto corno una herencia del pasado 

"Shelia F1zpatr1ck . Everyday Sta/inism. Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet 

R11ss1u i11 the I 'JJOs, New York. Oxford, Oxford University Press; 1999. Pag. 42 

'; George Vernadsky. History of Russia, New York, Oxford Un1vers1ty Press. 1967. pag. 

3~8. 
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zarista. Cn sistema de pasaportes internos parecido, había existido en la Rusia zarista. 

Al irse instnimentado·eJ éstalinismo -meclianteun cada vez mayor númer~ d~ d~cretos 

e instrucciones secretas entre los que se,. encuentran los. concernientes a la 

colecti\'ización forzada, en realidad una práciica cm1centraC:ionaria y punitiva. 
' ____ :'....· .,;..';_c;·o "-'"'"=--.:..O-------':'~=- --.__;"--;--,__--_:-== ----- -

aparecen.·Jos p'asaportes~il1fernoscomolli1a co_~se~llen:ia;Jogica:de;(!Stoy. qúe. están 

11amados ·.~ poner fin ª' caos imperame c~es:d¡:ieL}unta á~ \·i~t~deTregi~en>. ª 
inmo\'ilizar a t.oda la población yde ;pá_s~./au~~nÍ.ir 'su vuln~rabilicl¡id ante los 

el zarismo: 

Los pasaportes internos deben ser abolidos en Rusia. ~ingún funcionario de 

la pohcia [ ... ] debe estar autorizado parª cletenér a ningún civil por establecerse o 

buscar trabajo donde estime convenienteL.L9s campesinos rusos siguen siendo 

siervos de los funcionarios al punto qúe 110 tienen libertad para trasladarse a las 
-_. , " 

ciudades ni de instalarse en una nue\'a provi_ncia!6 

La introducción de los - Pasaportes Internos por Stalin reproduciría esta 

situación existente bajo el estado policial zarista y .como Úll, es uha de las prácticas 

estalinistas a la que p~ede rastreárselé un orig~1Lpre~~v9lu¡ionario. Sin embargo, no 

está dirigida sólo contra los campesi~o~/(¿j\fo~.iuªfo~:-, categoría que en la Rusia 

zarista tenían prohibido el asentari'lieri~o ~h l~s g;¡lncJC!s i.:iudádés), sino contra toda la 

población sin excepcióÍi. Aunqlie·cori·reÍef~iÓl'I aloScailipesihos, colectivizados a la 

"'Vlad1mir flich L.enil1 .. la literat11rá y el arte, La Habana, Instituto Cubano del Libro, 

1974. pag.41 



fuerza. el poder soviético tomó una decisión aún más drástica: la de negarle el 

Jerecho a tener el Pasaporte Interno. No podían abandonar, por lo tanto, los recién 

fonnados koljoces y sovjoces, convirtiéndolos en la práctica en esclavos del sistema. 

El Pasaporte Interno. Descripción 

El pasaporte interno puede ser visto comoun equivalente de la cédula de 

identidad que existe en muchos paise.s, sin el11barg~. sus funciones van más allá. No 

sólo fünciona ·.como identific~ción oricial, sino•que sJprincipal ;·~bJ~tivo es.sac¡ir al 
'.. ; '· . .• . , ..• '··. ;' . ' :·. . • "" ·;" ". - '1 __ .. ,. ... - .. ~·: , •'' .: ·"' ,-. - • ...•. -- ' . " ' ,. . ' - • 

represione~, Lapr~ctic~ é~tá~o~~ebJea. pára evitar. bl· ~nópim11~0.N1 .()cuh~iento de 

la personalidad <en u~ p11Í~ ~ónd~t6cÍo<~i~daJ~o debe vi~ir-~aio 1'1 ~:irada de !Os 

''órganos''; conoc~r .. yse~triJgi(sus desplazamientos(Q~ien di~g~.,y~s;andona su 

entrega es el OVIR (Departamento d~ Visas y ·~égistr;~):· uh11 d~pend~~cia del 

'.\linisterio del Interior. Apart~; de la, · iriforiTiación /neces~a'.· par~ e'stal:>lecer la 
~ l.:; - ·" \_ ~ _::;•.• -

identidad del portador: nombre yapélWfos,:'~dad, s~xo;'c<Íntiene tos sigui~ntes datos: 

nacionalidad, lugar de residencia;yé~ddo civil. 

El texto del Pasaport~· Intelil~ ap'are~íáen ruso y en la lengua de la república 

donde se otorgaba. Se expiden ctlatró tipos de pasaportes internos: sin plazo de 

,·cncimiento, para diez años, para cinco años y temporales. 

En el pasaporte se habilitaba una página en la que los "órganos"registraba si 

la persona había contraído matrimonio, nombre y edad de su esposo (a), nombre y 
_;:;c_:r-

edad de cada uno de sus hijos. En caso de divorcio se hacía una anotación pertinente, 

consignando la fecha y el apellido que la persona adoptaba después del divorcio. 
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El pasaporte también era necesario para viajar a zonas fronterizas, en cuyo 

caso deberá presentarlo a tos· autoridades que consignarán la· fecha de entrada. la 

persona a que se visita, y el plazo que se piensa esiar (una medida indispensable para 
. .- . ~.-· . - .. 

. . 

e\itar las fugas al extranjero): to mismo si la persona entraba a zonas de acceso 

restri~gido~-. 
--- --=-:oo . .=- .o-=.·-=-=""~-=,--=-,--==-=.,-

Su uso. era• 6btig~toHo }{debíartd~.p~esentarl~ a: cJáiqllier•'reJie'sentante .del 
·.- · ·>.·-.:-\.<·.O::'.·:---~-:-:-:.- ·o .. :< ~s¿_, _<::/·f·_;~--' >:..,--· .. _:::·:~-:_ -~,~-~:._. -_:.~:;_ -·,'·.->=>_;'·.:-;· '.- , __ · .. >1::·.c ·_;:-:_ 

poder que .. se kiL e~ígi~rá: ·.No:_!Joítai:;e1 pas~por-ie :ern/mo.ti vo suficiente para. ser 

arrestado.·.•.Pero .lo que••ha~ía .~erdaderarnent~ eflcaZaFP~aporte Interno, :10 qhe 

di ficultaba.la;·exi~te~¿ia,;d¿l'.?i~~:df~o'.~ ~~r ~tra·part~ facilitaba. la.~e los····organos'' 

era el Permiso de·Re§ide~Ü~.> 
. .· . - .. ' . . -.. . :~ --.. : . - -

ELPerrrii~o ~~ Resid,enciíi . 
. - ---.. -.. - ·:.·.: 
. ! ,_. ·.: .. ,:· ', 

Llama la atención.que á pe. sar de la importancia que tuvo este elemento en. la vid.a . - •.- . 

cotidiana. de la Únión Soyiética bajo el estalinismo, muchos historiadores lo 

mer1cionan sóló de pasada. Se debe, .sin duela; a su ''invisibiiicÍ~ci'? s~ caráct~r 

aparentemente secundarió,. de medida' admihistrativa, qlíe. impide -calibrar su real 

importancia y papel que jugó en !<{sociedad sovieíica. Uno de lós más importantes 

historiadores del período, Robert Conquest dedica al pasaporte sólo unas breves 

,.Tamb1en "'ciudades cerradas", ciudades de acceso restringido por razones de importancia 

estratégica ( fábncas militares, institutos de investigaciones nucleares) o por su cercanía con 

la frontera. Muchas ciudades del interior del país clasificaban con "cerradas" hasta hoy día. 

Hasta bien entrados los sesenta lo fueron ciudades como Novosibirsk, Vladivostok, 

Sebastopol y un lista interminable de "apartados postales" (otro eufemismo por ciudad 

cerrada. aunque también para los campos de concentración}. Para viajar a ellas es necesario 

mostrar el pasaporte interno y un permiso de internación. 



lineas en su libro acerca de la colectivización forzada•". sin detallar cómo en la 

práctica funcionaba la restricción y no hace mención alguna del permiso de 

residencia y sólo menciona una vez al "cuaderno laboral". A pesar de que esta 

omisión responde. sin duda, a que los campesinos fueron excluidos de la entrega de 

los pasaportes, el campesino que en casos excepcionales lograba il1stálars.e en la 

ciudad. ,·eia resuelto su problema a medias, porque oh.tener un penniS() c!e, residencia 

y ai'los más tarde -a partir del 38- un "cuaderno' laboral'~ se volvía imposible en la 

práctica por las restricciones existentes, que analfaaremq~ a~aj~. 

El lugar de residencia se fija. mediarite el Perrniso de ~~sidencia o propiska. 
l .. ·, : ' .. ·· • ..__··. <.' ' . - ,. 

En real id ad, el Permiso de Residencia fue e{~1efuento ;que corivirtiÓ ~ los pasaportes 
- ·- .. .- ·-. . . '· .. 

en un e fié:az instrumerito de control, impidierido. los ciesplazamien\os yoiuntarios de 

las personas•Q 
. . . . 

La nueva ley oblig~ba a c~da ciudadanó)oviético a regisfrarse en el padrón 

-obtener u11.permiSo -~e resid~ncia2 e informaj- decada cambio de domicilio. En 

caso de traslatlo'jddornieiÍio, I~ j:>erso!la-d~b~'présentarse en las oficinas de la policía 
-· ' - -· ~:, . - . ' . - -· .· .. -. . . - .. 

:i "'. . ·: ,:··,, ·: _, 

en un plazo no superiora las" 72 hóras (que en la década de los cuarenta disminuyó a 

24 horas). Los cambios son autorizados sólo por las autoridades y sólo si la persona 

puede reportar que ha encontrado empleo en su nuevo destino. En la práctica, los 

,, Robert Conquest, me Harvest of Sorrov. Soviet Col/ectivi::ation and the Tt!rror Famine. 

Ne\v York. Oxford University Press, 1986. Pag. 234 

'"En aquellos años de perenne escasez, la falta del Permiso de Residencia significaba 

también el hambre. Al introducir la cuartilla de racionamiento durante la guerra, quien no 

c:stuv1era debidamente registrado. no podía recibir su cuota de pan. Lo confirma muchos 

tc:st1mon1os. L'no de ellos sobre un literato que en Tashkent "v1via sin permiso de res1denc1a 

y sin canilla. se escondía de Jos rn11ic1anos" y pasaba hambre (Mandelstam: 453). 

1 'fE·r'";:c,_-~:·;-.: .. :·~.·.· .. -. ] 
I' '· >, 

Flp Ir :i . : .• :· r11 
1 .llJÍ:'. .. ' :. '. \: .... J 1 -~ 1 
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Departamentos de Person.al de las fábricas exigen que la persona tenga un permiso de 

residencia en la ciudad para poder acceder altrabajo. Aparte de los campesinos, otra 

categoría que en 1932 no recibió pasaportes fueron e los' deportados a Siberia (la 

mayoría eran kulaks. Fizpatrick menciona la cifra de·•4oq. ()bO mil hogares dé 

''kulaks''. lo que arroja una cantidad de~mástde dbs millones~d~:deportados). y 
" .-" \-~-: ·;Ú- _y?::~: --~-:-~:.:.:,_---:-·i:--:_ ~--~-.--~_ ·:~·(: <-:-·':,;:: - ·;-· 

quienes tampoco podían huir de sus lugaresr,de :dep.oi:ta,sión sjn tt'.Jl1()r a rnorfr de 

haínbre, ya que no eran contratados' en nl~g~11:tra,ba]o sin él pasaporte illterno, el 

permiso ele residencia y el c11ademo /ah.oral. 

Las restricciones para obtener ~l Perrriiso de;Residencia son múltiples. El 

ciudadano debe atestiguar que cuent: con una :ivi~nd:'. /:hjfplosh:d~ qu: por sus 

dimensiones pueda admitir a uno o rnás inquilino~. A tal;~febt~• ~e ·l:egislan mínimas 
c.. . -:. .- - <·. .-~-- ' . . 

nomias sanitarias -sanitamie normy-, que en algur¡as ciudiid(!S es de cinco metros 

cuadrados por persona 50
• En un país que atravÍesá enó.lme escasez de vivienda, en un 

período de gran migración a las ciudades esto se convierte en un impedimento 

infranqueable en la mayoría de los casos. Súmese a esto el déficit de vivienda 

provocado por la casi nula inversió11 eri el sect()r debido a los medios cíe:s@ados a. la 

industrialización y también a que de~pués de 1945 la 11 Guerra>Mu11diald~jó sin 

vivienda a millones en el territorio europeo de la URSS. La familia soi¡ieticá, además, 
::"'_-·_,- :·"·: - . ' 

cuenta con más d~ ci~c() 111ie.ilbtos,.y los abuelos frecuentemente.comparten vivienda 

con los jóvenes. Áctihili~uJ;nuevo inquilino, para quien debía cumplir la norma de 

los cinco o nÚeve metros (en dependencia de la ciudad) era .imposible. Cierto es que 

''T11milsheski Sp1·a1·ochnik, Moskvá. lzdatels\10 Yundichesko1 Literaturi, 1956. Pág. 324 

rrp-"'· . , ,,\ l 
...... --·- --·1 

-------------1~F~A~L=l .. J.· ..... , ," ")J~_j 



la misma ordenanza permite registrar a nuevos inquilinos si se trata de parientes 

directos (independiente de la norma espacial que lo restringe): 

También se, hace una excepción para los poblados obreros donde se 

experimenta escasezáe:'n1an·~ ~e obra y la ordenanza estipula que "en los poblados 

obreros se.''p~ü~<:J~~re'giAtXar~ori"iriMpénaencia de la medidas del área habitaci~~a1•· 

(b·estia úel l9~de dicien1bre de 1932). Esto encubre el hacinamienfo; que fue un 
'' ... ',.,. -· 

fonómeno,muv dl~ndid~,e~·las residencias laborales -y tambiénest~dl~ntiles.) 
• .. ' ',, ··e··. '« . . . . ·. - , . : . ·--

El Sistema del Pasa'port~ l~te~~() (faspoif11aya sistema) 

El Sistema del Pasaporte Interno (P(lspirrnaya Sistema) cubre todo el país. La 

enumeración de los requisitos para qiie 'un ciudadano pueda obtener primero su 

Pasaporte Interno y luego el ¡:>enriiso de Residencia es minuciosa al detalle; la 

intención es no dejar resquicios, qúe todos sean sometidos al sistema;·El·SPI~n,~iona 
-· ' .· . 

tanto horizontal, en el plano geográfico, como vertical; e'rí. ~jt ¡)'fan'O)social. La 
• - •_' - • ·•- -,,:-.-~ •-~ - >·,-_.,,- -,•'••' •,- •cr-•,, ·,·, 

sociedad estalinista se llena de puntos cie contro(d()nde i!s·iih~fesciritllbl{presenf~r el 

Pasaporte Interno. Se le exige el pasaporte. ii}tc!md:.;e~}la ~4fu¡nistiacigllje I~ 
-,~~ ' . . . ·_~~-'°'~.:.:e_ ~~-:' ._;;_>·, 

Vivienda ( domouprav/enie), institución encargáª'ii,'~,~ v~'i~?por·toi:c;i ll~~d~no#a ·nivél. 

domestico (ver capítulo 2.3) y que actúa en C?.ÓrdÍnatión con, J~~ úórg~h()s;'; s.t! 1.e 

exige en el Comité Rural (Se/soviet), que. hacéhas;~ec'es d61kAdÍninisti'~ciÓri de la 
-- ';. •, '.:_·o.•· , ,: ... · ~. :. • ,, . -.' . ''· ·'. ··,_ ,•.. •,_ · ,;,: , . ,. ___ _ o 

Vivienda en las aldeas; se le exige en eHDe~aAfui~Í1t6.d1i~f>er~ón'~1·.dé·l~\fábri~~s y 

otras instituciones estatales, porque sólo se admitirá a un trabaJrcii>~).'llle tenga 

penniso de.residencia en.esa localidad; es obligatorio para poder rentar un cuarté> de 

hotel (en este caso, al contrario, la persona no deberá tener en su pasaporte el permiso 



Je residencia de la ciudad donde se encuentra el hotel. con esto- se evita que alguien 

pueda ocultarse durante las redadas y ta111bién. de paso; lascitas de parejas adulteras). 

Todos estos puntos de ccmtrol son los nódulos q~e funcionan comp :·sensores" 
- . _., _,-.' .. '· - .- -_-..,:- - --·-- -· - - -"· . -·-_- ·--, .-·· _.,, --·-· --

del sistema listos para e11~·iarun~se~al ~nteuna a~,o~~lilly.~ue pon; en movimiento 

el aparato represor. -

En las grandes ciudades de la parte europea de la URSS. enlas'capitales de 

las repúblicas soviéticas, en los grandes centros urbanos de transporte sólo reciben el 

pasaporte quienes vivían allí y podría demostrarlo, antes del 27 de Diciembre, fecha 

de la proclamación del decreto o los nacidos después de esa fecha. Las demás 

personas. así como los clasificados como "elementos ajenos" (chuzhdie e/ementi) no 

fueron autorizados a recibir el pasaporte y decidieron buscar ciudades de menor 

rango para entrar en el padrón. 

El Código Penal es ajustado para reflejar esta nueva situación. El articulo 192 

a. que se i ntroducc el 1 de julio de 1934 prevé una sanciones administrativas para 

quienes violen el Sistema del Pasaporte fntemo y hasta dos años de privación de 

libertad. 

Quien \'iole el Sistema de Pasaporté Interno en los lugares donde sé han intrnducido 
' . . - .. . -

las reglas especiales para la pennallelicia y el permiso de residencia, si esta. violación 

se manifiesta en vivir sin pasapo~e y si~ contiir cott e{penniso se castigará con un 

año de privación de libertad, po/ un plazo de hasta dos años de trabajos de 

rehabilitación por el mismo plazo. 51 

. , L :15ulm·1w-Protsess11al · my Kodens.Moscú, RSFSR. 1926 pag 33 7 



'.':o contar con pasaporte o no estar registrado clasifica también por otro 

artículo. que pena.el "vagabundeo" (\·rodianisheSivó) y estipula dos años de privación 

de libertad. 

Conseguir el Permiso de Residencia se convierte en una pesadilla cotidiana 

bajo el estalinismo; Y no-es lall sólo üna pesadÜJa doméstica corno la búsqueda de 

comida en los desabastecidos expendios estatales, sino que es un peligro que conlleva 
' . . ·_ - ~ . 

el riesgo de ser arrestado, como lo e.sti~;llla~l 'Código Penal, lo que, para aquellos 

años, en pleno auge del GULAG, signific~ ir.. a dar a un campo de concentración . 
. ·- . . - . .' -

De modo que, también en este caso viol¡ifj1na npnria del·T$Limplica el paso 

a una medida de T AI, porque en 1934 ser encardelaclo 'r~pr~s~~t,a0il" ~I GtJLAG >' la 

casi segura exterminación fisica una vez en el campo. toS'do·~,aA6~ qÚe estipula la - _ .. -·: - ·;. ·~-· : ··> . ~'.-,,;·,_-. ._-.i_"-: · .. ; _·_· 
. . ':" . . . . :-;; . ~ . - ;::<' 

ley en la práctica se convertirán en diez o más, conio ~Of1sectie~~ja de una la 

difundida práctica de alargarle las condenas a losTecluso~)'.~ue.~lbautizada como 

do1·esok. Los testimonios de Shalamov y otros muestran cofuo.pehas relativamente 

leves de un tribunal externo por infracciones menores, son ampliadas dentro del 

campo sin que sea posible recusarlas. Del rnis1110 modo; por ejemplo,, a los reclusos 

que durante la II Guerra Mundial debían ser liberados al térmirio de su condena, se . . . . 

les pospuso la liberación hasJª la victoría.52 

El sistema reglarmm_t~'to4o_ippsi¡,le desplazamiento del ciudadano soviético. 

Quienes viajen a uná casi·ci~'des~!lll~o ~of un período mayor de mes y medio deberán 

antes darse de baja en su lug~• de residencia para ser registrados temporalmente 

'
1Evguenta Guinzburg, , Krutoi Marshut. Jronika Vremion Kultoi lizhnosti. (Escarpada 

Cllt!Sla- Crónica del tiempo del culto a la personalidad) lzdasteltsvo TsK Latvii. "Kursiv" 

T\·orsh1:skaya Fotoestud1a. Soyuza Zhumalistov LSSR, 1989. pag. 134 

r¡ir,irrr:i •1nn ~ .1 r ... ,,1 u .. .J.~ 
· r , ... , ·,··yri,-,)\T 

1 t ' / : .i ! 1 
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( 1·re111e11110 propisatsia) en la casa de descanso o sanatorio. Los campesinos sólo 

podrán ausentarse de los koljoces por un plazo no mayor cde cinco días y aeberi 

registrarse con el Administrador de la Viyienda en la .~~s':': e11. que se encuentre 

hospedado. o bienen eI ho.teL 

cas ·sevéras~re~tnCciol:;_eKyi~-ºngen~~-úr1- fenomen~~~~e-·exlstió 'eri-1a üRss 

hasta sus últimos días: el matrim<lhio fiet,icio (likfií'lli brak). La.literatura soviética de 

Ja época abunda en obrasde ficción y· testimonio donde se describe este arreglo entre 

desconocidos (uno de los dos con permiso de residencia en una ciudad importante 

como Moscú y Leningrad,o). El arreglo casi siempre tiene un precio, -a menos de 

que fuera un favor, éaso raro, entre amigos-. En ambos casos; sin embargo, es 

necesario comprar al Administrador de Vivienda, o al menos contar C:o'n su anuencia 
.. _·, ...... 

pues él es quien expide la constancia sobre la disponibilidaci d~ (!~pacioque debe ser 

presentada en las oficinas de registros y que posteriorrr1~nt,fnkdelate que se trata.en 

realidad de extraños que no viven en matrimonió .. 

Esta sola práctica. que alcanzó ~pli¡idifi¡~i~B é.~~J~i~¡baJo el·estalinisnicr(y 

también después de 1956, año que comienza.~fg~sma'nt~Íariíieijtó df!I estalinismo por 

Jruschov) demuestra hasta qué .punto áL Sisícirria:de'· Pa{aporte lrit~mo limitó el 

desplazamiento interno. de los ci4daá~is;(¡·~~·a··n~6va:ciudad, ~n búsqueda de uri 
'"' ~ 

nue\'o trabajo) e ilustra su vulnera~ilid~~f:<lké~ie ~n ~1-p~;~odÓ . 
• - • - -:··: • ,,._ .. ~ .-, ·-_,/,- '· ·:· _- '· ~- :·." •• ,_ ', > _. '' •• , , •• 

Este sistema de fij~ció:B te~f()n~Í, ~;~o~¡fo¿~ cfüe C:onstituyó el Sistema de 

Pasaporte Interno recib,ió ~n Í 938 un formidable reforzamiento con la introducción 

de los Cuadernos. Laborales. 

¿Qué se consiguió con la introducción del Sistema de Pasaporte Interno? 
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El pasaporte interno se convierte asi en un instrumento cuya eficacia e impacto en la 

,·ida cotidiana es dificil de imaginar con la sola lectura del-decreto antes mencionado; 

La fatalidad con que las víctimas del Gran Terror, ya sabiéndose _en)asJistasde 

aJTestos. aguardan la llegada de sus captores (con las pertenencia,s que ri~cesit~ra en 

la cárcel va reunidas en una bolsa),~lo Husfrade' manerii'i'en~aclenfo~~Es7ifr1''ll~chodel 
_. ·;• .· ... ¡o ···.;.'-. ··.. -· .. -, .·· -.-. 

que sobran los testimonios, como este qlle ~porta la ; viuda ci~F poeta Ossip 

:Vlandelstam: 

Mandelstam convenció a un z~patero amigo suyopara ~~~le~etfese én l~ suela de 

varias hojas de afeitar [para quitarse la vida encaso d~imesto]:S~m~j~ntepreyisión 
fonnaba parte de nuestras costumbres. A mediado de la· décáda de los años véírite, 

Lozmsk1 ya nos habia enseñado un saco que tenia preparado por si acaso lo detenían. 

Los ingenieros y los miembros de otras profesiones amenazadas hacían lo mismo. Lo 

asombroso no es que tuvieran preparadas las bolsas destinados a la cárcel, sino el 

hecho que eso no nos causara ninguna impresión. que nos pareciera completamente 

nonnal [ ... J ;¡ 

El Permiso de Residencia y la inmovilidad que proporciona al ciudadano es 

mencionado constantemente en todos los testimo~i()sde la época, El temor ainfringir 
· .. -... ·. . . . 

tal disposición es constante. Así, los parientes ele la moscovita Emrn~ Guershtein, 

"tenían mucho miedo cada vez que [ella] pasa~a la noche con ellos porque no tenía 

pem1iso de residencia y podía ser de.latada por el Administrador de la Vivienda 

TF"!° CON 
FALLA DE ORIGEN 

;'Nad1ezhda '.1.landelstam. Contra toda esperan:a. Memorias, Madrid. Alianza editonal. 

1984. pag 1 OO. 
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( up/'(mlom)"~~. Esto es, a pesar de que vivía en la misma Moscú y sólo a veces 

pasaba la noche con ellos para evitar regresa!' tarde a casa. 

La combinación de dos métod()s d\!LTBI, el C'l.lestionario( qt1·e se analiza en el 
. . ~. . 

capitulo 2.2) y el Sistema de Pasaporte Interno;se/hiio palpable' en el proceso de 

··pasaportización" de todo el 'Raís::r;1 C:uesti6nario/c9mo se :verá, es una medida. 
-~,, ... -:---·---·--- ····-··.·-~:-·-·-,-~ '"·-·--~.-·-·-- ----- --- ------- -------- -

anterior a la introdu~ción d_e.ÍQs,pa~aportes:;petrniti<) a:ld~ autoridades. "censar" y 

ubicar socialmente a'los"ext~.: a· los iléhentsv o ''persónas desprovistas de derechos", 
' ' -· . -;· \ -. --. : - :- ·:·~ . ,. ~: -- - .. -- ~ ·. ' -· · .. · - -. ' . 

que no son incluidos el"ltr7 las categorías de quienes pueden recibir un pasaporte y 

convertirse por. tanto. en ciudadanos con derechos. Según Fitzpatrick, "los 

funcionarios locales generalmente le negaban el pasaporte a estos elementos 

automáticamente, así como a los familiares de cualquiera que intuitivamente aquellos 

percibieran com.o socialmente ajenos"55 
• 

En las grandes ciudades, los cuestionarios, las delac¡6nes; los illforines de los 

administr¡i'dcifes de las viviendas sirven para identificar a lós. k~laks hüidos y a los 

demás "elerrieritC>s. ájen~s" que s()n recogidos (no arrestados)) expülsados al interior 

del país. 

De este modo, lá introduécióri del SPi en 1932 sirvió a) para "limpiar" las 

principales ciudades de aquellos que el lenguaje estalinista clasificaba como 

··parásitos", personas "socialmente peligrosos" (sosia/no opasny e/ementy) cuya 

culpa no había probado tribunal alguno; b) El Pasaporte Interno logró disminuir la 

migración espontánea y desorganizada, a través del pánico, desde el campo 

''Emma Guershtein, 1Wemuari (.Wemorias), lnapress, 1998. pag. 243 

" Sheila Fitzpatnck. Everyday Stafinism. Ordinary lije in Extraordinary Times: Sov1r!t 

R11.1s111111 rlre / 9JOs, New York. Oxford, Oxford University Press. 1999. Pag. 121 

FALT f1 f ~ . 
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hambriento a las ciudades mejor abastecidas. De este modo. de manera consciente. la 
' -- - -- - -_-_o--_ o __ - - -'- - --.- - -- - - - -__ ~ - _- -- . -

población rural fue condenada al hambre que también fue una medida punitiva, 

porque ce1Tada la posibilidad de hÚir-de_ Jos recién formados koljoces, la alternativa 

era entrar en ellos o mó~r d~ harnbt~. 
~~~-¡_ ____ O--=-

Los Cuadernos La~'orales 

A partir de 1932. en paralelo- c9n la introducción .de los pasaportes internos; se 

comienza a constituir un nut:'vo . código labon:ll, entre cuyas medidas · figuran la 

penalización por ausencia al tra~aj9, p5n~s que Vlill.desde,.el~ide~~ido hasta la 

supresión de la cartilla de racion¡¡,mi~nt(), lo tj~e en {~ c~nciici~n~f d;·déficit de 

alimentos imperante, significaba eth~bi~. 
:·;> >:_ ' '.;, :·:·. ' 

El 20 de diciembre de 19:\8 'mirc,'i el;irliCio ~-e ~!1.é!. titll::~:<l e~pir~l en el co_ntrol 

estatal sobre la fuerza laboral soviétÚ~ pc>r ~:eqlo d~ l¡·intr~ducci6n g~ne~alizada de 

los "cuadernos laborales". Del mismo fuodci ·'lll«! ~L-n&. ehtr~karlk ~frn~6rtes a lós 

campesinos, estos quedaron fij~dÓs a-. ~~da•• koISof .cif:s~~a§~. ;i~fü~iilldo . su 

desplazamiento º deserción, e1 "cuaderno laboral", er c
0

am~ina~ióH1:ori'e(rern1iso de 
- - • - .; -_,.-- :·::;:-::" • -"",-C-;---0_·~~-~'·:·· c::,,f:-,--, '_·,.'',;:, - °'º 

residencia. logra fijar al trabajador a cada fábrica: Eléuaderrto-iabo~al:ftln¿iona eri 
• .• • l ', ' . . : ·, .. ' ->-~ - ' - • > 

combinación con el pasaporte interno. Sin este ú!tiillo; elcJta~e~~táBor~l no•habria 
; -,, ,---~-:. ;. "· ,, -.: , .-,_ '· '""·!' - '--·;-, . : "'' ---.-

tenido la efectividad que llegó a tener. El- penni~o d:~ re~id~lld(a ~~e_'rlgul"~ en el 

pasaporte sólo permite a la persona trabajar:en,euJ~él.r'(cid~~~j,pÚ~bl6) 4~e figura en 
' .· -.. ·.,~~ ''.-.· ·2,·-· .¿ •'·• ·_,~; .. ::.··_.º~'- .:: ';<<- '· 

él. 

Para que se comprenda 'inejor,'ti.ifiC:~~i'a-;dé,esfa prohibición, no hay que 
: . ' . "-:.. ~ ... 

olvidar que, constitucionalmente, en la üks~ el Estado es el único empleador, puesto 

que la propiedad privada ha sido abolida. Así, el ciudadano soviético debe recurrir 
'rF~~r,·- -~;~_-~¡- ·· ·-¡ 

' FALLA r).u: :~ ;,:~: i;;rL_I 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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únicamente al Estado si quiere trabajo. Que se le niegue esa posibilidad (de ser 

contratado poi' el· Estado) lo aboca irremediablemente al hambre. 

Aunque la disposición sobre los "cuadernos laborales" estipula que el 

trabajador puede camb.iar de centro de trabajo a su antojo (sólo informando con ocho 

días ele arileladón>.~~en la prilc~iica esfo-es sólo posible dentro de los límites de una 

misma ciudad. Para buscar trabajo en otra necesita obtener un permiso de residencia, 

que dada la escasez de viviendas imperante, es virtualmente imposible. Por otra parte, 

el permiso de residc;:ncia no se: otorga hast.¡¡ que la persona co111pruebe que;: tiene 

trabajo en esa ciudad, el cú¡¡l es imposible obtener s.i no !)e tiene trl!baJo en ésta. Esto 

crea un circulo viCioso imposib(e de romper. 

El cuaderno :laborales introducido p9rdecreto del (:Ónsejo de~C::otnisarios de 

la L'.RSS con fe.cha: 20 de diciembre de· 1938 y .fue.publica~o.~l· d.ía·sigui~nte, en el 
;.-.': 

, .. _ . .·. .·. . ·: ·-. .:·:. -_ --- <-~:~: L ... ·: '.;' -' .:-<- . -
diario "Izvestia'': "Los obreros y empleados que éntreíui unfr1ue\·o trabajo están en la 

obligación de r,rese11lar su.~Cuade~o Laqgral. EICJ~q~ht~ I..~tio~~I ~e le habilita a 
·; '·:__::·· 

todo obréroyerriplea~ó·qué sea confrafadó por.ufrpéiiodd·rn~ydide cihco días(;.;]" 

Eri el ... cuaderno lab9raf Ogµral1 •. lo!) dMo~·:g~rierale~Lcie.la persona· (nombre, 

ape 11 idos, .. fecha ·de~. nasirT1len~o/ gf~d:b clJ~e~C:ófa.rict¡¡d y profesión) . así como datos 

sobre la labor qué de~e~pe~~~·fs6~ri;'~u:/P~~st~~· Ia~or:les anteriores . 
•. - -.,, -~,~~·,,;: -~:·:~-~-·:-. ·- .- -. ,, '"'·>'- ,, •• -~-· >: - ··•.· ·- .,.. • 

Todo cambl9.d~;Íra~aJci c-1~6e.set.}egistrádo.y. e!l la anotación se. explica. la 

Al presentarse a:~~nj1ü~xo:fü1bajo, érol>rero o emplead0estáe11fa obligación 

de presentar. su i:uádernC> l~~oJai~e~'.u~:'.~1~0 h~ ~ayor de cinco días y quienes entran 
·.e,:· -.·_: -•· ' .. · 

a trabajar por primera vez; ai'nb tener; una historia laboral, deben presentar una 

constancia de la Dirección de Viviendas (para los citadinos) o del Soviet Rural. 

¡ rrpc:1· n.···~:---1 5.¡ 
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Al ser aceptado. el obrero entregara el cuaderno laboral a la administración 

que lo conservará hasta el· momento en el que sea dado de baja. El traspaso a otras 
\.' .· . ' 

person.ª .. s. su ra .. lsifi .. caciÓn oJa intr0ducció,n de ca!Tl. bios es penado por la ley. 
- -·- - .. - '--, - .. - -- - . - . ~ - ' . ·.- -_ . - -

' -. ,,.; : ,_ 

Es también. '.'\adiezha Mai1delstam quien cuenta en sus memorias la vida 

nómada a. la; que "~~"-,•io obligádo un vfolifüsta.· que no e:-o~!al>a- con. Permiso de 

Residencia (ypor lo tanto, con Cuaderno Laboral) en pueblos 

dotjde no registraban [es decir, no daban e)perrniso de residencia] a nadie 

( ... ) Durante su vagabundeo pasaba a veces por L'lianovsk y visitaba de noche a su 

mujer. De día no se atrevía a salir ni a aparecer por la calle ni a llamar a su casa: los 

vecinos no tardarían en denunciarlo56 

El Pasaporte Interno y su pap~I e.11 la Deportaciones Administrativa. 

El Sistema de Pasaporte Interno actúa antes y después del GULAG. A partir de 1935, 

una directiva secreta, la 143 (de julio ele! mismo año) del Consejo de Ministros de la 
- '" -, 

URSS 57
, prohibe a las .person¡¡s que hart cuí11plido prisión, esc()ger suiugar de 

residencia libremente •. La iristrucciÓ~ concierne a quien haya cumplido condena por 

contrarri::volució11·(~ículo.58 del'Código:•:Pen~l):'En láconstariéia que.se le expide 
- .- ' . '. ' ,. 

al ex reclús6 •. se escribe lá ciudad qu~ aqu61 hah-:scogido" de entre las que no le estan 

prohibidas:Ef ex reciUso es·enviádo; por cónsiguiente y de manera automática, a una 

Deportación Administrativa (ver capíttilo 3.2) a regiones apartadas de Siberia donde 

su confinamiento continúa defacto. 

'ºNad1ezhda Mandelstam, Contra toda esperanza. Jlemorias. Madnd, Alianza editorial. 

1984. pag. 363 

TF'('TC' f"'f"\ 'r\f 
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El sistema de asignar "menos" (ciudades en las que el exiliado tiene prohibido 

\ j\ ir) se practica desde 1918, año en que algunos deportados comienzan a recibir -

"menos tres ciudades" (en ese entonces las más importantes: \.foscú, ~etrogn1do y 

Kie\·). El número de ''menos" se incrementa paulatinamente y la introducción del 

--- - : .- - - . ;-.. ·. -,- .-· :'. -- --:~-

1 as 75 coma·erte!casode~1andelstam58 
•. 

EsÍótiene ~Ai~1pactodirect6 en el ciudadano: es deportado. Las ciudades que 
:·-: ·'/• ·:: . . ·. - -. -

. - •' .. 

quedan tras esa c~iba/son en su mayoría poco importantes, cabeceras de distrito en el 
> ·-·<.·- :::/ 

mejor de los casos~ 

Una medid.a semejante es laque obliga a fijar el lugar de residencia a 101 

kilómetros de M6sc~ (u otra gran ciudad). Muchos memorialistas describen la vida 

de aquellas personas que llegan a rodear a Moscú en un anillo de pequef\as ciudades 

o poblados, mucho de los cuales; apfovechando la cercanía c!)ri l!i gran cihdad, viajan 

a el la a presentar sus quejas, a ~uclie112ia~~Pt\ta • régr~s¡u-Y(lor)~ !lo~he.;La•yid¡¡ y· 1a 

actividad creativa de··un cientíq~i;;4e:~~e§crÍtof~ú~·Aa'.~idÓ•ex~ul~add.4eclaLJnión 
de Escritores (ver capítulo ~i3)'enese;!li~larni~ntks~·h~9e Ím¡)()si~i_e.·lJe:IOs:casos 

'. 
que han llegado hasta nosotros docúlTienfa~os, Maridelst3.in ilacc!' l1ri intento . de 

suicidio arrojándose de Ía v~ntana de un ~ospital. Mijaíl Béljtin, escribe su célebre 

.. Jacqut!s Ross1. Spravoshnik po Gu/agu. Chast /, Chast 2 (/1-fanuaj del Giílag. VoU y 

lºoL'1. :Vtoscú. Prosvet. 1991. Pag. 341 

'•:-.rad1t!zhda ~tandelstam. Contra toda esperanza. Memorias, Madrid. Alianza editorial. 

198-l. Pag 76 

--·-·- ···- ------·-~ r¡-rf-¡ "• ·- !°1''\' T ! ! \. • . i f . \I 

1 'T • ' . . : •• , -. "(i ..... FALLf!, ;__)):, U!•J\_1\·1N 
·---------··-·-··---·---
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libro sobre Rabelais en un exilio administrativo y debe recibir por correo los libros 

que usa ya que la bibli~tec¡ dell~g~r ~s insign-ificani-e59
. 

E 1 Sis tema. de Pasaporte Internó sobreyi vi.ó •al; periodo estalinista. Después de 

1956 se usó con~o ihst~1mento para controlar el flujo ;:las grandes ciudades como 
:__=;_--~-,o~; ~~;;~~~;~'\-~=--_;:;·'-~··=o~~~~,.~: --=-~-o-o.-_ ----=- -

:Vloscú. en los que; se cst~blec_ió ·µn; Hmit~ ·~~ •• -n.U,~vos pe~isos de residencia y dio 
i :-- .: . 

origen al fenómeno de los ~'Jin)ite~os~· o ti~1i{chikis, personas de origen rural que eran 
e ~_:_,_·_ 

contratados bajo esa cláus~la,par.~ ob,ras:en,/nas.grandes ciudades o como mano de 
:·; <,: 

de rehabilitación··· masiva;· de victil11as~d~fae~;~lihismo, •Jruschov cntreg¿ a••los 

campesinos el pasaporte interno, ~onio qlle·· .. ¡~ui~iri en.derecl10s'; cori·1Js de_más 

grupos sociales del país. En junio de 1991 eÜso'.vielst1~re~o .. de la LTRs$ decl~ró al 
.. ·. :· ... : .·._- :'.·- ___ : __ -:·: :>.'. _:·:·:_:"· ·-;·.> ·:' ;·, -.· _' __ ·. ' 

Pem1iso de Residencia anticonstitucional. ycofür~o·.~1 'espíritu ~e la .Caria de los 

Derechos Humanos toda vez que limita el Üorr db~J1az;i·~~1J~/1os•ciÜcladanos 
dentro de su propio país. Sin embargo, el sistema sigue hoy vigente en todo el 

territorio de la ex URSS. 

'ºEn prólogo al libro de Mijail Bajtin Tvorchestvo Fransua Rabie. Akademkniga. 

:-.lo\'Os1birsk. 1993.pag 7-9 
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Capít11lo J.1 

. LA DEPORTÁCIÓNADMINISTRATIVA 

La "deportación administrativa··y1d111i11istrativ11aya sylka) est.á entre las prácticas que 

ha merecido. escasa atención· dedC?S historiadores=del ·perÍ()cJO""estalinista. También' en 
este caso la razón parece es¿~nd.ers~en su cará~te.r de baja intensidad, relativamente 

< ,·, ·' ·.. ' - < .: .· .. ·- ~ ,, ·- ,: ' - - . . . : 

poco traumático . para la ví~tifua, ;toci~ ~~2Vtju¿ ·\nd'. lrnplica s~r desplazado con 
:-'~~: r>. ~--- ,- .~;< ·:. 

violencia, ni la muerte segur~. ~s}~ta,4na 0 fü~~i~a "a?111inistrativa", de bajo perfil, 

que palidece antes los l1o~or;s d~.I~ cJe~9rt~~i~d masi~a60 y qué suele ser confundida 
;-.<, ~: ' ;;_ :'.' ,~ 

con aquella; Muchos histc>t1aclores ven<fa 'práqticá dé· la deportación administrativa 

como un agregado de las deportaciones masiyas; clianclo en realidad por su naturaleza 

y objeti\'os se diferencia marcadamente de la deportación administrativa61
• Esto 

"
1La deportación masiva ha sido el tema de los libros Francois Maspero. les peuples punis. 

París. 1982. As1m1smo acaba de publicarse un libro de V. N. Zemskov, Spetspotse/enie. 

'.\.loscú. 1998) en el que uuhza amplia información de los archivos locales de NKVD 

( '.'Jarodmy Kom1sariat Vnutrennij, Comisariado del Pueblo para Asuntos del Interior) 

menos expurgados sobre las condiciones de los kulaks deportados. 

'
1Una mstrucción del NKVD deja entrever el modus operandi de la deportación masiva, 

que cabe citar aquí para ayudamos a establecer un contraste con la deportación 

adm1mstrat1va. El modus operandi lo encontramos detallado en Rossi y se trata de una 

descripción basada en fuentes testimoniales: "La aldea o población escogido para ser 

deportada masivamente, es rodeada de manera sorpresiva por tropas del ejército. Se les 

perrnlle llevar sólo lo que sean capaces de llevarse puesto y en las manos. Luego son 

mon1ados en camiones que los llevan a vagones de ferrocarril, aparcados lejos de las 

estacmnes y poblados. Los vagones son sellados y comienza el viaje. En determinados 

puntos del trayecto. los vagones son abiertos, se cuenta a los deportados y a los que han 

muerto (que suelen ser muchos debido a las condiciones de hacinamiento e insalubridad) 

deben ser enterrados por los demás. Al tina! del viaje, bien pueden ser descargados en un 
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pro\·oca 4ue autores como Carrere D"Encausse o Moshe Lewin. interesados por los 

grandes .:i fras .de las~deportaciones másivas;'que alcanzan los 1 o millones(J2
• pasan 

por allo la práctica de la deportación ad~1inistrativa. 

A di fcrencia ~e l~s dcpÓrtac'ioncs ma~ivas, cuya génesis, modus operandi y 
'. ',::·;· :-... ··· - i ' .- ·. .. ·. .. ·' 

rcsu ltados,cn~cantidád· de vícti~as~ se"'atercah 'ITfáS·a~· laifaturfü~za C!e1·· TAi. la . . - . . .· - - ·- _-;:_-_ -· -· ' - - -- - - ,. . . -- ------ - -

Deportación :\dminisfrativa~ es menos ~IL!enta Y,C8mo'taf/seguirá aplicándose (rasgo 

que comparte co~ otras\prá~ti~;~ defTBI) J~spué~}del 56, una v,ez condenadas 
' ,.'.·. :- .· . . : - - .---- ._ :_ ;-___ -· 

públicamente las prácHcas cleLT Al, como I~ deportaciój,m¡siva. 
-.-, - -

El objetivo de. la Deportación AdministratÍva es ''aislar a la persona pero 
.:'· ·-· - ·- -----·· - .. 

conserrnrla", a tono con la palabras que según muchos ,a'utores. utilizó Stalin para 

referirse a qué medida tomar con Ossip Mandelstam; clllpa,ble de escribir una oda en 

su contra, pero poeta de valía intemaciona163
, En.· otras palabras, sacarlo de 

circulación pero dejarlo con vida. Este "aislar y conservar" es aplicable a la 

deportación administrativa y explica su carácter benigno, que contrasta con las 

punto cualquiera. desierto. en el que, en pleno invierno, deben construir un "asentamiento". 

labor que deben emprender a toda prisa a riesgo de morirse de !Tío. No podrán abandonar el 

asentamiento so pena de cárcel" (Jacques Rossi, Spravoshnik po Gulagu. Chas/ /, Chast 2 

r.\fanual del Gulag Vol./ y Vol. 2). Moscú, Prosvet, 1991. Pags. 203-205). Ver también las 

cond1c1ones en que es llevada a cabo la colecuv1zación descritas por Jean Meyer en su libro 

. El campesino en la historia msa y soiviética. México, FCE. 1991. Pags 94-128. Meyer 

aporta la descr1p1c1ón que hace el escntor Vasili Bikov, en su novela la redada e lsacc 

Babel. en su cuento "Kolyon1schka" 

":Según est1mac1ones de Moshé Lewin. en R11ssia-URSS-Russia. The New Press. New 

York. 1994. pag. 347-353. 

"
3En Juan Cobo, Pereosmyslit ku/1 stalina. Sko/'ko vesil nashe gosudartsvo (¿Cuánto pesa 

1111estro estado? Articulo de Vadim Ko=hinov, Pag. 165-167 
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deportaciones masivas, en los que tan sólo la tasa de mortalidad durante la 

transportación.en condiciones ihfrahumanas.~alc~nzó e IS.O por ciento,b~ 

El nombre .. en.·si. de.Deporación.}.dministrativa. s~ñala el cará~ter de bajo 

perti 1. i ncntcnto, cie '~e~Hda hitiria~a. S~ tr~ta :--1.as. a~to~dadhs ·to en.tienden así- de 

una medida ·pro filácti~a yno~pu~i tiva;·~6e·~o·~blltleva·ni~gú~ tito de· violencia· fisica·· · 
'-:· - ' ' . - - . - ·-·· - ' . .,_,.. ~ ·---- - ·-- - . - -- - . - --

~·-. 

ni desarraigo a la fuerza; c6m() sj,ocj~l"r~.a ,'partir: de 1932; con la colectivización 

forzada de los así• llamad()S ~üt~k,s é(c~~~~~i11os supuestamente acomodados, o· en· la 

postguerra con los pueblbs ~eclaracÍ~s cul~ables de colaboracionismo con los naiis, 

como los tártaros de Gri:ea,Io)6h~·chenos; o de posibles "quintocolumnistas" como 
'·, ___ /.·. ·: ._ '-· .. _ 

los alemanes del Valga, en lapr~gÚel'ra.65 

:-.¡o muchÓs dejaron memorias de la vida com~ deport~do ad,rT¡inistrativo dado 

su propia naturaleza poco traumátic~·. de. casi "normalidad'' comparado con el 

encarcelamiento en el GULAG, Ia ITIUf'.~epor fusilamiento, etc. La persona se sentía 

afortunada y muchos son los casqs que salvan la vida al estar alejado de las grandes 

ciudades en los periodos de la5 púrgás intensas. 
',:-

Como ya se ha visto, una media del TBI complementa a la otra, actúan de 

manera conjunta. La Deportación Administrativa (como también la deportación 

"" Alan Bensason. "La eliminacion fisica ". Primer capitulo del libro La catástrofe del siglo 

(en ruso). "Russkaya Mysl'', No. 4244. Pag.20. 

º;El 26 de agosto de 1946 se publicó en !zvestia. un decreto según c:l cual· se abolía la 

República Soctalista Soviética de Chechenia-lngushetia y se trasladaba la República 

Soc1ahsta Sov1é11ca de Crimea. La causa era que dUranÚ·la guerra Patria muchos chechenos 
., j'. ">••, - •• 

y tartaros de Cnmea "reumeron partidas vohintarias[.,.J_~ueparticiparon, junto con las 

tropas regulares alemanes, en la lucha arrnanda contra unidades del Ejército rojo [ .. .)" Del 

mismo modo fueron acusados de "fonnar guerrillas que lucharon contra las autoridades 

soviéucas en la retaguardia" (l::\'estia, Moscú, 26 de junio de 1946, p.2) Traducción mía. 
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masiva) no hubiera sido posjblc de aplicar a gran escala sin la "pasaportización". 
- -

Cuando.en 1933 las autoridades soviéticas d~cidcn ,;limpiar'>.. Ja ciudad de Lcningrado 

de los ex, las familih.s inc:apaccs de aportar pruebas sobre su "origenproletario" (en el 

Cuestionario) y también. los parientes que ya cuentan con exiliados 

-adminisirativamcntc1 debieron - - .-

comparecer ante la poi icía donde fueron despojados de sus viejos 

documentos [de identificación] y se les entregaron otros, por el que se les obligaba a 

ubandonar la ciudad en el término de diez días y a fijar residencia a 100 kilómetros de 

las seis mayores ciudades del país. Si la persona no se ausenta en el tiempo estipulado 

de la ciudad de Lcningrado, se le confiscaban todas sus pertenencias y se le deportaba 

en el primer tren que saliese de la ciudad, sin importar su destino. 1 Testimonio de 

Alcxci Prokovsky en Fischcr: 203). 

Nikolai Markov, un obrero moscovita, es hecho prisionero en 1933 y acusado 

de trotskysta. En el interrogatorio se rehusa a firmar las actas de la instrucción y 

finalmente es puesto en libertad. "Seis días después de verme libre -cuenta en stis 

memorias- recibí una nota de la p()licía para que compareciese. Cuando lo hice se 

me ordenó que abandonase Moscú en cuarenta y ocho horas" (Fischer: 163). 

Es decir, se trata de una orden, no de una sentencia o de pena álgulia impuesta 

por tribunal alguno. Markov se traslada a Kursk, en el sur de Rusia, con sus padres. 

Pasado un mes encuentra trabajo en una fábrica, puesto que pronto pierde debido a su 

1Tcstimonio de Alcxei Pokrovski en en libro de Louis Fischcr, (compilador), Trece que 

huyeron, Argentina, Editorial Difusión, 1951. Pag. 203 

-.;:,:,-,. , -· 1 , \• 

~ ~~ j ' ' 1 •• \ • 1 • 
1 ;\,T 
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condición de deportado. "Después de-cuatro meses y medio el delegado del partido 

incorporado a lafábricamellamó_paraanunciarnie:~ 
------------·-·.· ."- ---.-- ---;----, - --·----c-·-r---.-----• 

-No podemos conservarlo en e,t empleo porque usted ha sido arrestado por el 

NKVD y acusado de sabotaje.2 

Otra diferencia. de Ja ))ep()rtació11 t\~d111inistrativa es que_ estas suelen estar 
'· , . - .:. '_";. . 

dirigidas a una clase, categoría o pueblo, 1ííic11tras que la culpa de quien ha sido 

deportado administrativamente es, por así decirlo, personal: en la mayoría. de los 

casos sabe de qué se le acusa y la orden de deportación viene a su nombre; 

Antcccd_cntcs de la Deportación Administrativa 

La práctica de la deportación administrativa revela cierto párcritesco con el destierro 

zarista; sólo que cambian mucho las prescripciones y, sobre _todo la escala. Así, si 

durante una década, de 1867 a 1876, el régimen zarista deporto a 14 576 personas3
, 

mientras que tan sólo en la década del treinta la cifra de los deportados 

administrativamente ascendió a cientos de miles, sirio es que a millones (basando 

nuestro cálculo que era la pena complementaria ar finar de la condena y en la 

población penal de la época). 

La revolución de febrero de 1917 abolió la deportadón, pero después de octubre 

Lenin (quien había sido deportado bajo el zarismo) no tardó en reintroducirla. En 

1918 ya comienzan a ser expulsados habitantes de Petogrado y Moscú4
, por un 

~Louis Fischcr, (compilador), Trece que huyeron, Argentina, Editorial Difusión, 1951. Pag. 163 

-'Jacqucs Rossi, Spravoshnik po Gulagu. Chast 1, Chast 2 (Manual del Gulag. Vol.I y Vol.2). 

Moscú, Prosvct, 1991. Pag.388 
4ldem. Pag. 73 



periodo que podía abarcar de -cuatro meses hasta un año: En un principio, los 

indeseables eran simplemente expulsados-dc·tas ciudades importantes; pero podían 

escoger ellos mismos el lugar de residencia_en otras. 
> - ~·~, , • >_·:r· .. -:~,- -: 

Estas deportaciones de 1918 afectan. prinCipalrnente a enemigos políticos: 
. . " 

menche\·iques~ ··social re\'o(f¡-(:iQna%5s~;':qÜif~li~n~:q~~dÁcio' füera"del gobierno·· y 
: • • : , ___ 1 • : '-'._-:_ -- - -- _:: - '·_ - • ~ - • - ~ -

declarados opositores tras la disolüció~de Ía A~a~blea ~oristituyente, el 5 de enero 

de ese mismo año 71 • A e~tos-segµirÍ<in '..los trotskt~tas.•'(~l• mis!llo Trotsky será 

deportado a Alma Atá; el ·18de enero d~ -1928 allte~_de;ierexkutsado deLpais,) 

La deportación administrativa toma cuerp() a _ráíz de la publica<'.ión el 10 de 
. -- . . -:· :. . -·. , i' -- ~:.: :-: .- - - < - ---· ,,_-. 

agosto de 1922 del decreto "Sobre la deportaéíón administrativa'\ El_ decreto 

aumentaba el. plazo de deportación a tres años y detem1inaba la ciudad -o aldeas a 

donde el deportado debía asentarse. Al llegar al lugar de deportación, I~ persona 

quedaba bajo el control de los "órganos" locales. 

También pasa a figurar en el Código Penal como expu(sió;n o.-de¡:>ortación 

"más allá de los limites de la URSS" y "expulsar más allá de to"s' ljmjiesde la RFSFR 

o de detem1inada localidad seguida de su asentarníéntO obligatorio en otros lugares o 
- ·. - .. - :-· ' :--·- -_ . 

bien sin esta condición, o con la prohiblción de ví~ir-eri cieri~ localidades o bien sin 

tal prohibición"72
• 

La deportación al __ extranjero es éxtraña .y a fines de los veinte deja de 

practicarse. Así llegarían a entenderlo los intelectuales .que fueron expulsados por 

·Richard Pipes, ..1 concise history of the Russian Re\·o/11tion, New York, Vintage Books, 

1996. Pag. 152 

·: En "C go(o\110 Protsessualny kodeks RSFSR, 1926 g." (Código Penal de la URSS. 

Redacción de 1926) SE. '.\-toscú. 1926. Pag. 12 
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Lcnin en 1922 y que de ese modo salvaron sus vidas. La inno\'ación estalinista es 

haber con vertido la. Deportación AdiTiini~trati~·a e~. ~na medida de proporciones 

nunca vista •. aún de] ando a un lado la práctica de las deportaciones masivas, que 
... ,. ' ; 

corno ya se ha dicho; por'.su naturaleza, encaja más en una práctica del T Al. De modo 

que a la luz'de ÍoocUrridq en.los treinta. la deportación al extranjero debeser vista 

como unªct.ode be.nevolencia, humanitario. acorde con la política más relajada de la 

época de la NEP 73
• 

")La NEP. como se conoce por sus siglas en ruso la Nueva Política Económica, fue, en 

resumen. la negativa de la dirigencia bolchevique y de Lenin en particular a seguir con la 

política del Comunismo de Guerra y que no había terminado con el fin de la Guerra Civil. 

A mediados de 1920. los campesinos de Tambov. antes de la revolución una de las más 

prósperas provincias rusas, se levantaron en armas lidereados por Aleitander Antonov. Sus 

pnnc1pales exigencias era acabar con los desmanes de los requisamientos y demás prácticas 

del Comunismo de Guerra. La rebelión fue cruelmente aplastada. Miles de campesinos 

fueron a¡ust1c1ados. Por otra parte, en febrero de 1921, los marinos de la fortaleza de 

Kronstadt. en una isla en el Golfo de Finlandia, frente al entonces Petrogrado, también se 

amotinaron. Acusados por Lenm de traición a la revolución y de encontrarse bajo el mano 

de los soc1alrevolucionarios, fueron duramente reprimidos por el ejército rojo comandado 

por Tujachevski. Cientos de los amotinados fueron masacrados o condenados largas penas 

en campos de concentración. Ante estas muestras de descontento y el descalabro 

económico. el régimen pudo sobrevivir combinando la más dura represión con un nuevo 

plan económico que supuso un debilitamiento de las más estrictas medidas del Comunismo 

de Guerra. Lenin terminó admitiendo que el Comunismo de Guerra había sido un error y 

atlojó el control del estado permitiendo una liberalización económica. En mayo de ese año 

se abolió el requisamiento de alimentos; a partir de ese momento los campesinos pagarían 

un impuesto ti¡o y el remanente de la producción sería comprado o canjeado por el 

gobierno. Aunque se mantuvo un severo control estatal en la industria pesada, la ligera 

quedó en mano de particulares. El estado, sin embargo, conservó el monopolio del 

transporte. del comercio exterior, la banca y las ventas.al mayoreo. Se emitió una nueva 

moneda. el c/ien·onets, respaldada con oro. que sustituyó a los devaluados rublos. Los 
?· • ~- • 
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El sistema de los "menos" -

Las localidades ~iudades o aldeas- donde tiene prohibido vivir el deportado se 
- - - - ' .- . - . .-., .- . ~ .. --=_ - :-· - _. _,_- - _-_ -_' - -, - ' 

conocen como ;~nienos'' (111y1111si). Estas localidades s.e contienen en una lista que se 
' .' . ·-

adj uhfa-a la or<len~:de~depcfrtációri o-bi~n~--fielfstf,Ft5ráCilcacci~1 ·()cu1tamTento, el 

deportado debe ir recitando una listade~iuclad:s anti"un.;unC:io1iario;que se limita a 
,· -- ·-- .·.,;,. ,-'··- ·--. , ___ ,. ,•,)· .... ,,_. ·'· .... -e·": 

negar si este menciona una ciudad quevlen~;~n.;ia listac1 i·~ecir q4~ esu(puede ser, si 
-.·_ ,_,~_ ;:-:;· .. :-.·-.:··- --·~:::-~--;=-,-.'"" ~-_:.:, .. -:o;:,-.'Ó·-.;~/i~:_, ·.-:.·:>·--'-·; ___ ,.-,.--;- -º."' ,- :.-. -

la ciudad no figura en la lista. 

El deportado puede a ve~~s ~p¡<fr l'~r•¡¡lg~~li0~tra_)gr;m ciud~d conde quizá 
~ ., ,· -, .,- ·t -~' ., ·. ; "' . -· '· . . ·• -· , . 

(aunque lo más frecuentes es que._ ria ~éá.!i.sí).~e)e J~rmita 's~g.uir ej~rciendo su carrera 

o al menos optar por una profesión afin. "El académico Maslov recibió 'menos 

~1oscú', es decir tiene prohibido vivir en Moscú. ¿No es esto una burla? Si es 

culpable. ¿,por qué no es en Peterburgo o en Odessa?''74 

A algunos de los deportados se le concedía penniso de res_idencia a ¡Jartir de_ los 105 

kilómetros de una gran ciudad, Moscú dado el C(lSO; ''To~?s·los cenfros ferroviarios 

de esas zonas se llenaban a más no po_der de desterrados ydos c¡ue salían de los 
-. . . '- .·· -:''' 

campos" según el testimonio de Nadiezda Mandelstam'.5
• 

eti:ctos no se hicieron esperar: en muchos rubros, el país alcanzó niveles anteriores a la 

guerra (Ver Bruce W. Lincoln. Red Victory. A History of the Russian Civil War. 1918· 

19:!1. Da Capo Press. New York 1999. Bruce, W. Red Victory. A History of the Russian 

Ci1·i/ War. 1918-1921. Da Capo Press. New York 1999 

Pags. 514-16. 

"'Iván lvanov1ch Shits. Diario del Gran Viraje. Marzo de 1928-agosto de 1931, YMCA· 

PRESS. 1991. Pag. 30 l 

«:-.:ad1ezhda :vtandelstam, Contra toda esperanza. Afemorias. Madnd. Alianza editorial. 

198-t pag 36:! 
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A los habiíantes de esta especie de purgatorio se les bautizó como los 

"cicnkilometristas". Estas personas, -sin embargo-;·- gozaban de- libertad de 

desplazamiento, podían viajar a :Vfoscú durante el- día a resolver. eve_ntualmente, 

asuntos oficiales, pero debían regresar al caer la noche, a dormir en la localidad 

donde estaban registrados. 

Como el sistema de los pasaportes. la deportación administrativa consigue el 

aislamiento de las personas clasificadas como "elementos socialmente peligrosos". 

Esto pem1ite, eventualmente, su agrupamiento y como cuentan varios testimoniantes, 

la ola de arrestos del 37 se cebó particularmente en esta categoría de personas con 

derechos disminuidos"76
• 

Transportación del .Deportado 

~o todos los deportados han deja(jo un recuento tan detallado de las condiciones en 

que son transportados al exilio como Nadezhda Mandelstam, De las deportaciones 

masivas, más dramáticas_- por naturaleza, contamos con liis descripciones de 

Alexander Tvardovsky7
( (sus Memorias) y de Anatoly Píista~~in78 (Una 11ubeci/la 

dorada sobre el Cáucaso n~v.ela autobiográfica), pero ~L c~ácter individual del 

traslado en la Deportación Adfuiriistrátiva lo hacé unk exp~~eri~iaéon 'inenor reflejo 

testimonial. Esta es la descripcÍ6n;~-ue hace•N~dezhdiiMan~elst~: 
- \ < , ._- - ? (. >x 

·-~ad1ezhda Mandelstam, _Contra toda esperanih, MenroriL. Madrid, Alianza editorial, 
_·· , .. ;.' '.-.: _.,, '.·'·· .'·'-. -

198-t pag 1 :?3 

··:\kxe1 Tvadorsky, Rovesnik liubomu pokoleniiú: doku~~nial ·naia.povest'. Sovremennik 
' ... _ ' : 

'.\loskva. 1984 . 

. ,:\natoli1 Pristavkin. Nocheva/a wcha :olotaya. Sovietski Pisatel. Mosvka. 1989 
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El primer transbordo lo hicimos en Sverdlodsk. Estuvimos muchas horas en 

la estación y los guardianes no se apartaban de nosotros m un ;olo mom.ento: ni de 

'.\landelstam ni de mi. Quise mandar un telegrama, pero estaba prohibido ... Comprar 

pan ... ¡Prohibido! Acercarme a un puesto de periódicos ... ¡Prohibido! Tampoco me 

dejaron salir en 1.as estaciopes intermedias. ¡estaba prohibid<;>!2º, .. _ 

E 1 hecho. de qu~. la'-ínemorialista preténda inclti~o curs~r un·· telegrama, habla 

de que la situación es: kast~~te/norm~i. ~:Lp~sdr~;d~;;)¡~ ~rohibici~n~s. No. son 
.- . ' .... -.- ,"·.:·.,., - -- :.:.· .. ·e:',:,,:··,,,,,- .. ·•;,:, ,·-- r·- '.;· -:, ,_·; •' ... : '.· 

golpeados. se .le~ aú'mcil1t.a.dorr~ct~n1erite?s~tbtj~n~Jti~it~closlo~.mo\'imientos: ''Al 
;'",., ;:' >'~ ' -,, -~' ; 

menor móvi111.i~ri1ó;rlll~~trd:·.: Fi ~iqulera•podíaajo~:.rn~ye~os/pan{desentÜmecer las 

piemaso no•s~ nos pénnitía movemo~ p ~am;~.iarct¿ko~tur~~ j~s s~ldados se ponían 

d~ guardia instantáneamenté y echaba~ lTl~oia 1~ p\sto1~''8º> 
Cuando son escoltados y no se despfh~h ellos mi~mC>s, por su cuenta, se. les 

.-:;···: ·"'·,,_: -~'' ,;.•,- - . ',.· •. · .·,. ! ··':-" • 

transporta en un vagón norrriaJ,. de pasaje~os;•ponMl~~eci~~ 0C:üpaj' 4_n cupé que 

comparten con la escolta. ;\ véc~s; córilº eri ciis~\cte l9s:·M@delstáÍlj, deben viajar 
·-. -- ""'""---" -·-- -· -· . .. ' -- ---· - - -- '" :__.-. - .- ·" •' . 

aislados de los demás pasajeros:'aisllimi~nt() qlle ~ubsÍste;du~in1~:1ds¡,a;ad~sen las 

estaciones donde cariibiah. ele.· tren:siii· emb~go;···. todayia~!pás.ili :~or¿''estaciones 
--'~ . ' ' 

bulliciosas, atiborradC1S~de g~11te" como señala la triemoriali~ta. ~o ~~'tes oculta ni 

son subidos al tren en ramales apartados. Son transportaMs a Ía vista, aúnque eso si, 

ante la indiferencia de la gente. 

·o Nadiezhda :Vtandelstam. Contra toda esperan=a. 1Hemorias. Madnd, Alianza editorial. 

1984. pag 

"'!bid 
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Otra descripción de la misma memorialista nos deja entrever las condiciones 

en que son embarcados en sus transportes: relativa normalidad, ninguna violencia. El 

cuadro corresponde a la expulsión de los "ex" de Leningrado 

En la estación encontramos el cuadro habitual en estos casos: no se podía dar 

un-pafo; todo estaba lleno hasta más no poder, pero la gente no se sentaba sobre un 

saco. sino sobre maletas y pequeños baúles de aspecto bastante bueno todavía. en los 

cuales aún perduraban etiquetas extranjeras. Mientras nos abríamos paso hacia el 

andén. fuimos constantemente detenidos por viejas conocidas de Ajmatova: nieta de 

decembristas. antiguas damas y mujeres corrientes [ ... r1 

Condiciones de-\'ida del deportado administrativo 

A su arribo a la. localidá_d de exilio, se le levanta la vigilancia de la_ escolta, que los 

deja al cuidado de las autoridades locales. Comienza, entonces; µna vida de refativa 
/' ,. . ' ·; . . . 

libertad. El deportado administrativamente vive en condicio11es -gif~rerúes~. a las 

infernales que conocen los kulaks o los pueblos castiga,dos, qµc;: son-aseriíados·dn una 
,_ , ; ,_·...,_,: '.e~·:·~--;.:~~~,.:_·,\_~~;..:_,-.·-·-·~ .. -:.-- . 

_· .. >' . :_ '. _: .- ¡ . ~-- - ; .·' 

suerte de "aldeas estratégicas", los así llamados "aseníarriíenfos~.• (posie/ien/e)'. Ellos 
·- ····· ... ·-- - .. 

tienen derecho a rentar una habitación a un local, pueden;· in;clusó~onseguir trabajo. 

Su \'ida. no se diferencia, en gran medida, de la que vive un ciudadano de la Rusia 

rural o provincial82
• 

":>:adiezhda Mandelstam. Contra toda esperan:a. ,4.-femorias, Madrid, Alianza editonal. 

1984. pag 125 

'=Lo que constrasta con las condiciones de los que son deportados masivamente. Éstos. una 

\'CZ finalizada la guerra. se encontraron, en 1948, que estaban condenados a permanecer en 

sus nue\'os asentamientos de por vida. Si guardaban la esperanza de que con Ja 

norrnahzac1ón podrían regresar a sus tierras, un decreto confirmó que deberían permanecer 

rs,r~F--·-'"' ··.r 
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También se diferencia el lugar de residencia que deben escoger. Mientras los 

kulaks son enviados a Siberia, las ciudades de deportación no son siempre ciudades 
· .. ·.· .•.. -._ . .. · .. ,· 

insignificantes y muchas e,stá~ en I~ pa[te europeaqe la,URSS.\\si; de'spués de un 

primer periodo ~ns~:rd}'"I· ~~'"l~e_l~ta,111, e~C()~e Voronezh, una~"i~~~-~ll"IE:~rtante. 

que por la época cuenta con 212 mil habltanfos83
• ' , 

A pesar de su aparente normalidad:, rerita l\nc~arto; no ,;\ve tnis,las,l'ejas, la 

vida del deportad() se dificulta mucho por las traJas que\ te impone. su propia 

condicíón. vi~e en el vacío, ante la indiferencia' y el temor de los dcimás, 

_A un deportado no le admitían en ninguna i'nstitución ya que, de hacerlo. la 

persona que le diera trabajo sería despedida lo mismo que él. acusada de "falta de 

en las ai<!J a das regiones adonde habían sido transportados. El 26 de noviembre de 1948 un 

decreto del Presidium del Soviet Supremo: "Sobre la responsabilidad penal por fugarse de 

los lugares de asentamiento obligatorio y permanente de personas deportadas a regiones 

lepnas de la Unión Soviéuca durante la Gran Guerra Patria". El decreto no estipulaba razón 

alguna y marcaba que la pena para los infractores serían de 20 años de trabajos forzados. 

Como se señala en Yuri Afanasiev (Compilador), Sovietskoye obshevsto. Vo:niknoviene, 

pa=l'lrie. isroricheski final V. T. Apoguei i kraj stalinisma (la sociedad soviética. 

S11rg11111enro. desarrollo, su final histórico. Vol.2 Apogeo y fracaso del estalinismo). 

\loskva. Ross1stski gosudarstvenni universitet, 1997. Pag. 352., todos los adultos debían 

tirmar un documento con el que informaban que habían sido puestos al corriente de la 

nueva ley. En el territorio de Yakutia y Krasnoyarsk se crearon aldeas especiales en las que 

fueron internadas las personas con mayores posibilidades o tendencias a. la fuga. En un año 

diez mil personas fueron juzgadas en correspondencia con el nuevo decreto, personas cuyo 

del110 había sido. en casos. haber viajado a una aldea vecina, haber abandonado el 

perímetro del asentamiento sin permiso, etc. Estos asentamientos {poselienie) repetían a 

escala la concepción del país-cárcel donde las personas se encuentran aparentemente en 

libertad. pero sólo dentro de sus limites, de las fronteras estatales en el caso de toda la 

CRSS. del perímetro. en el caso de los asentamientos. 

"L'SSR HANDBOOK. London, Víctor Gollancz L TD. 1936. pag.52. 

TI::~:[ : -. ·.11 
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vig1lanc1a". ¿Cómo ganar dinero para vivir? La repuesta que retcibió Mandelstam 

fue: "Debe comenzar por el principio: empléese como vigilante nocturno o encargado 

de un guardarropa y demuestre de lo.que es capaz( ... ]" Sm embargo. "no lo admttian 

de \"lgtlante nocturno a causa de la misma "v1g1lancia" y además. s1 un intelectual 

aceptara ese trabajo. poclria i~terpret~rs~ coll'lo una manifestación politica8
'. 

Como la alimentación es deficiente. alguien guiado por el espíritu de 

camaradería que "'todavía se conserva en los lejanos lugares del exilio" le ¡¡conseja 
. . ' 

que ··cultiven un huerto para poder subsistir". Es decir. su condició11.110 se distingue 

de la de un ciudafümoen rel~tiva libertad que debe hacer fr~ntC~or sdcuenta a la 

carestía crónica qü~ af~C:ta ll. la URSS de aquellos años. 

A lós deportados se le asignaba una pequeña parcela de tierra para el huerto, 

pero la .habitación tenia que alquilarla". Y acto seguido, explica algo que también 

comparten todos los ciudadanos soviéticos por igual: la crisis de la. vivienda: "En 

Cherdin. como en todas partes, había crisis de la vivienda y los deporta.dos tenÍlin que 

cob1jars~ en rinconesss. 

Los Mandelstam comparten fa vivienda ....,..;una' habitació'll s'eparáda·por una 

cortina-. con una pareja que se debe presl!ntar, al igual q~e Óssip~ c~d: :ercer día a 
' . . 

registrarse. Mandelstam tenía que hacedo atlnc¡ue estuviera en el hospital. Le 

;'Nad1ezhda Mandelstam, Contra toda esperan:a. Memorias, Madrid, Altanza editonal. 

1984. pag 261 

,;ldem 81 
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entregaron un papel que no podía servir de permiso de residencia y cada tercer día el 
, , 

administrador~deLhospital.estampaba en él 'su sello86
• 

·.· ·''· ., 

Cherdin, un'peé¡u~ño centro regional.al, norte,, no, es.sin·embargo .. el peor 

lugar. Los depo~~clbs t~m~~ todo, el tiempo qÜe el coinarid~nte haga uso de su poder 
... r,-•, .• ,; ·- .. ' - - ' ,·· -, ·, 

Y· los ··envíe~a~¡i1beas. t~da~;ia~más· alejadas;:eri~1ac.-pr~vincia:-Es-C1eCir,había una 

gradación,enla de,:pdrtaCÍón y estaraJlí significab~·goz~r de cierto prestigio. 

gente;', donni~~ieni~¡ h~spiial/'cdC>hcte.M~ndelstam se cura de una crisis nerviosa y 

comete un illt~rii~ ele: s~icÍdo)/·~~fren, sin embargo, limitaciones en sus derechos, 
,• • ·':<:'' .·•.· :·--· .. "·""' .• '.,.-· ' ··-.· _, 

:\-luchas c~sas l~'.~gt'~h ~i<:lhibidas. Nadiezhda Mandelstam, que "había con~ervado la . - . . 

vieja idea :de que un hombre demente no podía ser deportado'', exige:a lil>IJctora 

Principal que so~eta a Mandelstam a un examen médico, peró e~ta[)~prghibido en su 

calidad de deportado, aquél no tenía derecho a ello.87 

Luego. a Mandelstam le conmutan la pena y puedi!eW~~ér. ~ntre 12 ciudades. 

Su elección recae en Voronezh. una ciudad al sur. con un clima más benigno. Su vida 

allí repite. a grandes rasgos, la vida en su otra ciudad de exilio. 

Deportación Administrativa al fin de la condena 

La Deportación Administrativa aparece como colofón de la mayoría de las condenas. 

Es decir, cuando el preso terminaba de cumplir condena, de manera automática (lo 

'"De lo que resulta que también en los hospitales había una Sección Especial, que 

conlrolaba al personal encargado de registrar o otorgar un permiso de residencia a los 

enfermos por el plazo que estuviera allí. 
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4ue se estipulaba ya en la condena) era deportado administrativamente. Se le impedía 

escoger libremente el lugar de residencia'. y debía vivir todavía cinco o diez años 

deportado. La condena habitual podía rezar: "Die.z.años de trabajo forzado y cinco 

ai''los sin derechos". Es decir, sin derecho a vivir.en "menos'' tantas ciudades. 

El comienzo del "d-eshielo"j~s€Eo~v-¡;no
0

e~¿u~~ir1iarriíliones'de p-ersonas. ex 

reclusos de los campos como deportad6sladÍ11ini¿~ratlhrne~te, algunos de por vida 
:,¡' :·:.:.,. ',.''"' 

(be:hnaya sylka). Una de ell~s.cól~a'.A~~oyá-$Ji~~;rg, e~~-ri.bi ''solo. déspués de 

1954 comenzaron aJev~ntar. la d~portaéión <le por, vida"~ y;'a darle pasaportes, 

lógicamente, con un~ anotación ·:obre fos .. que . habían cümplido condena y la 

prohibición de vivir en mtmos 34 ciüdades88 

La mayoría ele ;fas, memorias hoy publicadas. ,no ,tes prestan demasiada 

atención a es~e p~ríodo ~'ue·muchos de ellos ven como una mejoría sustancial tras 

haber quedado_c~n vida.~Igual de ~scasa ha sido,la-aten~iónque le han.prestado los 

historiadores a. esta ~eportlción·ag(r¡ini~tr~tiy~. q~e ~or ,to~íis sús características se 

corresponde al TBL Es decij,'et-"I"J3,r.a,rifoc~ae ker6!faillbién sucede al TAL 
:-. . -.;·-~/ ·::-:;:·: _-·-:,':-·;, - ~-;~~'.:>:: :t.::·" ::·:~,' -. : 

Otro testimoniante, Eygue,11ias,GiV:iburg;' es también deportada tras haber 

cumplido una condena de 17 .áñof en1 u~ ~ii.mpo. Al ser puesta en libertad, se le 
_:_.:,, ·:- ··;·::.' -

prohibe establecerse en una.gran 9iud0,d y escoge Magadán, una pequeña ciudad la 

costa del Pacífico, cerca deÍCírculo ~()lar. El relato que hace de su vida allí como 

deportada no difiere grande""!ent~ el~! Nadiezhda Mandelstam. 

·-~ad1ezhda '.\landelstam, Co;11ra toda espera11:a. Memorias, Madrid. Alianza editonal. 

1984. pag 83 



Pocos son los reclusos de los campos á quienes.se les permite establecerse en 

grandes ciudadcs:~La medida cs_fan1bfén •. una pÍácÍiC:a de Ocultamiento, puesto que la 

intluencia que tendrían a,llísus historjas.desobre~ivientes seria menor, eso en caso de 

que se atre\'ieran a violar el compro~isÓ·de no 'revelar nada que han finnado antes de 

salir. Por regla.general, a.todos se les'°confina, como medida complementaria, al 

exilio administrativo. En muchos casos, se trata del mismo encierro virtual: 

A Rika. como a muchos cientos de. miles de personas, que fueron 

'"deportadas de por nda". les hicieron f1rmar una'notifica~ión según la cual 
. ' . ~:. . . ' . ; 

abandonar voluntariamente la aldea donde vivía el deportádo se consideraba una fuga 

la cual. en el "poder extrajudicial", se castigaba. con 25 años.de privación de libertad 

en pres id to io 

Sin embargo, esta condición no la mencionan todos los memorialistas. 

"V1lt:nsk1. Sem1on Samullovich (compilador), Dodnes · tiagotieyet. Zapiski mshei 

so\·remennirsy f Un peso indescriptible. Notas de nuestras contemporáneas), Moscú, 

Sov1etsk1 P1satel, 1989, pag 120. 

'ºLev Razgón. Sieprid11111am1oe tHistorias wrdaderas), Moscú, Kniga, 1989. pag. 126 



Capíflllo 1.3 

UN PAÍS CÁRCEL 

Son varias las razones que desde la lógica totalitaria. explican y justifican la 

concepción del país como una.cárcel; que el. ciudadano. en una situación igual a la de 
. . . - - . ·-

llll prisionero~ no puede abandonar a voluntad, se halla virtualmente preso en él. 
- ·. : ::_:: :.: . - ·::-~-:~ ;. :·- -

La primera y más poderosa dC:: ellas es que restringiendo la emigracion se 

garantiza que las futuras vktimds del terror, los enemigos potenciales, no escapen del 
'; ... · .-.:·: 

castigo por el sencillo método de abandonar el país. En un sistema abierto, en el que 

las personas pueden emigr~a Jb1u~tad, el terror, forzosamente, tendería a disminuir. 

La segunda es el mal ejemplo;qu; disemjnaria la emigración masiva: el negativo 
. ' " .. · ·.'. "' 

efecto propagandístico que tendria.Ia f~ga ge inHlorie~ del país declarado un "paraíso• 
! ,.:;·.· ~- - .. - • • . • . . 

obrero". El que emigra, alguien que ha~;cbfeddo irse a vivir al pasáclo, ·'al basur.~ro 

de la historia" -toda vez que la Rusia•estalinista r~pr'és~kta el· futurcS: es; porCt:rtde, •... · 
O ' o' >'· "" • - - ' ' > O ,".> O • • - '•'~ O V '' • ' ' ,> •,O :- < ; : • ,·: 

un enemigo, alguien que comulga con los '·'ex·•: r.:'íi tefcer~ r¡¡_ic)ij se'"· lo cÍerrlostró 

claramente a·Stalin lo sucedido con León Tro.tsky: :ha:;.,.e~•füefa'.~e l~j~rjsdicción 
soviética. el emigrado puede convertirse eri uri te~blic¡:.¡tic() Ycd~o~it~fd~l ré~imen, .. 
sobre quién se vuelve imposible aplicar ta5 medidas :ttint~:d~i T~ c~n1() de1Tf31. No 

siempre se hace hincapié en el heclio de que eñ<Íbsl':trei~ta,dufantelas grandes 

purgas, a ninguno de los "enemigos del pllebl~'', se les dio la oport~~idad de emigrar. 

L:na cuarta razón es que alguien que sabe dema.Siado sobre el régimen puede afectar, 



con su testimonio, la credibilidad de mismo, como ocurrió con el caso Kravchenko'1º 
es decir. atenta ~ontra l~p;áctÍ~a del Ocultamiento; 

Calificar a la VR~·~ del peri()dO estalinista como un País Cárcel no es una 

mera imagen s\.1g~~eg¡:~. {~·realidad es que desde finales.:dc:: los veinte hasta 

prácticamen.te·~('c~mie~z~-de.Ia·perestroika,~~·med\~dÓ-~~ci~~}ó~~C>cije~ta,;eg-a~cir7por 
un espacio de nÍás .de sesenta años, el ciudadano soyiético tµyo erÍo!Tl1es dificultades 

•. ,• .' _, -.>: _._ '. -~-- :, .'- ,-· > ,-- ,_, - .;:· • ,-~ 

para dejar su país, sino le fue prácticarl,e1ne iiilposible. ~fiiol:>jetivC> es demostrar 
: _·· .. :.-.· .,,..1 ··~-·.···/<.:c.:·-,:·-~·~}""· :,-_,:o--:.;}~ .. __ .:, __ ,_~ L.·.: --

cómo esta situación que impedía el libl'e·víaj~ aiexfrailfero'.'.y[que:eq~íparaba a cada 

ciudadano soviético con un prisionel'() en s~ pr§cpi()'-país fi.ie ~'! realid_ad concebido 
. •'..,.· .- -·-· . , "~· .:_ - - .-.- .. -· -

como un elemento imprescihdilJle;~el'~iste~·aid~I T~l. 'indisp~~sable para sujetara la 

víctima y asegurar el efecto de ~ste tell'orsob~e ~L 
Para decirlo así, el esta,li11isfuo. necesitaba disponer del ciudadano soviético en 

cualquier momento, para apresarlo y castigarlo si fuera necesario. Por otra parte, la 

imposibilidad de abandonar el país aumentaba la conciencia de su vulnerabil.idad; y, 

por consiguiente, su miedo; su obediencia, se lograba una mayor eficáci.a· en el 

control total. 

Todavía .enfechas temprallas se da el fenómeno de la emigraciórl:<Es;decir, 

ante el terror bolchevique en los veinte, huir al extranjero es Ja forma más e~pedita de 

eludirlo. Son innumerables los ejemplos de fuga y de gestiones, que todavía en esa 

época fructifican y permiten escapar a las recién creadas Repúblicas Báliicas, o bien a 

ººEn 1948 Vicytor Kravchenko, uno de los cuadros técnicos de Stalin, fue llevado a juicio 

por d1famac1ón tras la publicación de su libro I Chose Freedom: The Personal and Po/itical 

l1/e os u Soviet Oficial. London, Robert Hale, 1947. 

75 



Finlandia. o Turqui~. e incluso a China91
• Luego de esto, la frontera comienza a 

. --- __ -

cemirse del todo tno se emiten visad.os de salida) desde finales de los veinte, 

comienzo de los' trdinta, La situación, que-nunca ha sido realmente·buena (puesto, que 

por ejemplo. a~la,_COQclCS.<iJ~.!1_1\:¡erg, Mura, en 1921, le cue~ta much~s gestiones 
' . • . » . --------·-- ·- ---- --o,..: __ ;-·- --o_- - ----.~---- - • . ' . • , 

~·'-=-=·--;e-o-_""'='--~-"'°~=-

trasladarse a E~toniaq~; emp~ora.ha~ta hacersejmposible irse.al.extranjero;dejar la 

URSS. 
. . . 

lván Shits ya c~nsignaen s~ diario, 6njpli()~de} 930, que'.'ya no dejan salir a 

nadie al extranjero, incluso si rehusa a llevffdiyis¡\S C()nsigo. Es eyidente que buscan 

un aislamie.nto completo".93 

Para Sheila Fizpatrick el aisla~iogis.ii~ ~¡u:cÓ .el periodo del primer plan 

quinquenal. A partir d¡: finales d.e 1~} ~~int~; ·has fronteras soviéticas fueron cerrada,s 

al tráfico tanto hum¡in~ c~moid¿~~~rc~~cí;s. y la Unión Soviética declaró sus 

intención de lograr la 'autarquía económica;"94
; Contrario a lo que sugiere esta 

"'En Mark Raev. Rossia :a robezhom. lstoria ku/turi russkoi emigra/si 1919-1939. 

Progress Academia 1'>/oskva. 1994. La cantidad de emigrantes, de exiliados rusos, alcanzó, 

para 1921 la cifra de 2 935 000 (Raev: 38). Ciudades como París, Praga, Belgrado, Jarbin, 

en China del Norte, se convierten en los principales centros de emigración. En estas 

.:1udades. en esta ''Rusia en el extranjero"; florece la vida artística (el escritor V. Nabokov 

publica en Berlín sus primeras novelas.). En 1922 también ha llegado, hecho sin 

precedentes, un vapor con lo más granado de la culti.ira y el pensamiento ruso, expulsados 

por Lenm. 

":Nma Bcrberova, Chaikovski. Cheleznaya ::hemzhina (Chaikovski. La dama de hierro), 

Moskva. lzdatelsvto imeni Sabashnikovij, 1 CJ99; pag JS I; . 

···'Sh1ts. Ivan Ivanovich, Diario d~I Gtan Viraje. Mario' de 1928-agosto de 1931, YMCA

PRESS. 1991. pag. 203 

"•she1\a Ftzpatnck, E\•eryday Stalinism. Ordinary Life in E:ctraordinary Times: Soviet 

R11ssia in che l930s, New York. Oxford, Oxford University Press, 1999. Pag. S 

T.E~Tñ-cr¡N 
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autora, que tiende a ver en el aislamiento una intención de índole económica. 

considero que esto se dio deliberadamente, c~momedida i~di;pensabfe para poder 

someter con rilayÓreficacia a sus ciuÚdanÓs a los dos tipos de terror mencionados en 

este trabajo. 

La inmovilidad del ciudadano .que se alcanza .coh· la in.tr:~d)-l~Cic)n de> los· . 

Pasaportes Internos en 193,2, el cu¡i<fe[llo lab9r¡\I' en 193~ y ~I Périr{íso'de ResÍclencia, 
·-. . ··."" . . . ~, . - ,. -· - .~ .. -: - '. c.·.·. , -- ., ; --·'- --'-'---' ., '.·_, 

en 1932, analizados en. el capítulo;an\fr¡()r, se a~a~¡\· ~h~O~~es•co; ¡~''.i~R()Sibilidad 

de abandonar el país. 

Esta es precisamente una ele l~s prácÚc4 qllé s¡)fo;~u.~#eryise~·re.~onstÍtu,idas 
con base en los testimonios, tcida vez ~u~~o~tad~ ~lgJ~·as¡~y~s b·~i~~o~i'ciohes que 

analizaré más adelante, se trata n1ás bi~n de un "senfü", de ~na.~thlósfera4ue ios 

periódicos, los filmes, etc., se encargan de inculcar constituyéndo~a en un proceder 

diario de dificil registro. 

Aislacionismo 

Stalin mismo, en una entrevista con el escritor alemán Emil Ludwig, menciona que 

de setenta miembros del Comité Central, sólo ties o i::uati'o. hári estado én el 

extranjero. Lo. menciona coíno un hecho positivo. f\si~·islllo;\todo visitante 
--~ :·· '. ·: ··: . -~ . - -. ·.,--~·:'i" - _··.··_· -_-->···.:: __ \/.~ .. ~~ .... ~ .. -··:;::~- ·_:_:· 

extranjero no pue.4e (lienos que as.ómbraise del grado de desconóéimi~l;ltc);éri que:. vive 

el ciudadano .·•sJiiétÍco pro~dclio bajo el estalinismo. El c~~cl~~~ ~~e tiene de 

Occidente y su•p;ÓpiC>p~ís,es tan distorsionado que le impide sacar conclusiones y 

comprender en .su c'abáÜdad la dictadura en que viven y las privaciones tanto . . 

materiales .colllo; cié de;echos que sufren. Sobran los testimonios de visitantes 

extranjeros que dan fe de ese sorprendente descon¡· iento.._r.e.s!!.li.asJ_g_d_i;J-ª.,Qolítica 
í

1f.c·'.'' CON 
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Je Ocultamiento. pero también de ~esa concepción del país como un~ cárcel. que 

impide viaj~r_ ~L~"'Xlr~11j~l"g. Jntercambiarexperiencias,Laabsoluta.a,;idez con que en 

1946 .-\nna Ajmatovarecibe a Isaiah Berlín, a quien en su Poema;inhéroe%1maría. 

el .. ,·isitante del. ~ut~ro". también lo demuestra. Ajmatova y Berlín ~a~lan. tod~ una 

madrugada;.en laque.eLvisitante .inglés intenta sacfar.Ja"sed de;irifonJ1ación>de.su 
,'-" 

anfitriona rusa, La :visita es ,posible porqlle Ingfaierra había siclo,ali~da'de 'Rusia 

contra Alemania. pero sél11ej~nt(en~uéntrn e~tre 
0

ll11 i~teÍectll~I :fuso y un• extranjero 

estaba a punto de volv<!rs~ impos}bl~'~I ~~s~tar;c: la:~u~!Ta fy¡1:1. 9s .· 
' . ' _' - - -----· - .-, . . . ' .. > .. ·.. -- . ' ---~--- .. · _ ..... ., 

El ciudáMrio ·s¿vicÍticd p~riririh~ce en uria extraordinaria ignorancia del 

extranjero. Más aún. s~le ~~ pers~~di~o que en el extranjero, todos y en todos los 

dominios. se esti rhich~ men¿sbi~n que en la URSS. Tal ilusión está sab,iamente 

alimentada L:·l SórJ.ien~ontinúa Gide- con escepticismo cuando les digo qlle en 

Parí~ tarnbién tenemos un "metro" ¿Tenemos, siquiera. tranvías? ¿Ómnibus? [ ... ] Y 

más adelante. cúando sale a relucir el "Acorazado Potiornkin. que Gide ha visto; esto 

los tóma por sorµresa: "Se les ha asegurado que todas lás pelícülas rusas están 

prohibidas en Frallcia"96
• 

Esto denota que pierisan que viven en un entorno más hostil del que en 

realidad viven, y que su percepción del extranjero ha terminado distorsionada. Piotr 

Kruzhin, en su testimonio "Un joven comunista", confiesa que "con profunda 

"; V. Vílenkin y otros (Compiladores), Vosponinanie ov Anne Ajma/o\·e (Recuerdos sobre 

A1111a Ajmatova, Izdatelstvo "Sov1etski Pisatel" Moscú, 1991, pags. 436-459. 

·'"GIDE. André. Regreso de la URSS. México, Ediciones Mundo Actual. (Si fecha de 

pubhcac1ón) Pag.5:? 



convicción ·komsomol' abriga la creencia de que en ningún otro país podrían vivir 

tan libre.y.tan feliz'm 

El desconocimiento de lo que pasa en el extranjero es tal. que la más sencilla 

in formnción s.obre la normalidad de la vida afuera, es puesta en duda. Nadiezhda 

Mandelstam; señala cómo surgió una.acalorada.discusión sobre si en Paris y en 

Londres existía el Pem1iso de Residencia, obligatorio para todo ciudadano soviético. 

·Tr~té de explicarles que allí no.había. necésidad. alguna de Permiso de 

Residencia. pero nadie me crey~. "Allí'! t~d~ era ;~Ór:q~~ e~ nuestro país, por lo 

tanto. con relación a los permisos de residericia la~ dHicultades debían de ser 

mayores [ ... ] Y además. ¡quién podía vivir sin estar registrado! ¡No tardarían en ser 

descubierto!91 

La misma memorialista señala cómo hasta ellos, personas altamente cultas, 

perteneciente a la élite literaria internacional, elaboraban juicios falsos en esa 

atmósfera de encierro, gracias al Ocult~iniento sistemático y los escasos contactos 

con el extranjero. La permanencia en un entorno cerrado, en que no puede haber 

comparación empírica de las notidas tergiversadas que día tras. df as:pul:)lic~ba la 

prensa, pem1itía una mejor adaptac:i<)n del ciudadano soyi.étif<?." q4~ partía qel 

supuesto que en otros países se vivía peor. 
. . ' .:., ' 

En 193 7. al celebrarse las priineras éleccioJ1es, iricl4so o~~!P Mari~elstarit< 

picó el anzuelo y se mostró muy cónfi!ldo:''AÍpriAcipi~ btigen así; IÚégo se 

irán acostumbrando poco a poco .y cél~oraflÍri :cileéCiori'e's ·riórináteh: .. ] Incluso 
·. _· ::· ··-; . 

nosotros. y teníamos bastarite experiencia,. éramos incapaces d~ apreciar debidamente 

''"FISCHER. Louts (compilador), Trece que huyeron. Argentina. Editorial Difusión, 1951. 

Pag.99 
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todas esas transformaciones .:,Qué se podía esperar de lo Jóvenes, soldados y 

estudiantes? ( ... ] Y la vecma que en Kalinin, poco antes de la guerra .. nos traía la 

lc:..:he. me dijo suspirando: "Aquí. por lo menos, nos traen algodevez en cuando. 

arenques. azúcar o queroseno ¡Pero en esos pobres paises cap1tal1stas! ¡Allí seguro 

que uno está perdido del todo!""\ 

. ' 

El cierre de lítd~oiúeras 

Un lema que se'hac<: ~()pJiár, en los treinta granitsa na zamke (la frontera con el 
.~ -- .. •. . '.. ·. . . . ' 

candado eé:hado)tarftbié~cohfirmael alcance de estapráctica100.La URSS es.un país 

rodeado d~ er1e~;g~~ ~Je·:~~bé prot~gerse de la• entrada d.e elementos ajenos. Se 
.~ .... ~ - .... ,· ·-·· ... - .. 

intimida a la 'pobla~ión.,corl_.el entl)m~ li~stÚ, el "cerco capitalista" y se ensalza a 
- ~ -~,. ' - . . -- - " - : . . . . . . -,. . ' 

quienes lo pr0t~gbA ,de Ia peaj,an~rite affienaza. Este dato que aporta Fizpattick 
'··' ;:-: -.·.};, ·:.,:· :>~:- ---~--·· ~-\' '.'· 

también lo revéta:.'"par~ yn l!doT~sé:ente~soviéÜco en los treinta existen tres héroes: el 

aviador, el expíorador pÓÍafy los guardafrontefas~· 101 • Si el aviador se explica por las 
"\~:· ~ _' . . , .. _ '. ':· -· .. ·, - '.' .. ' :· . . .· '. 

por Admudsen y las epOpi!y~ clel.rdfü'pé·hi~IÓs Cheliuskin, el guardafronteras, es 

ensalzado por encontrar~é t:l'l la píil11éra linea Contra el enemigo. Esta visión,. repito, 

justifica que el país permariezca cerrado y renuente a cualquier contacto o 

influencias. 

"!dem. pag. 70 

'"Idem 

'''"Este fue tan popular que hoy día permanece como una frase hecha en el habla cotidiana 

de: Rusia. 

,.,'She1la F1tzpatrick. Ewryday Sta/inism. Ordinary Lije in E.ttraordinary Times: Soviet 

Russia in tlie J930s. New York. Oxford, Oxford University Press, 1999. pag.73 
---··--·· -··· ...... ·---. 

111r~ t. T, : (·: ,-'i 1\ r 
_i ,1, . ' ·_.': 
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Las tropas guardafronteras son las encargadas de salvaguardar la paz del país 

so\'Íétíco. El ciudadano debe saber c¡ue nadie podría entrar ni salir de éste y l~s tropas 

son un eleme~to. que es destacado ampliamente dentro de la mitologiaestalinista y 
,:· . : 

que busca disUadir toda tentativa de.fuga. A .las tropas fronterizas se le dedican filmes 

e incluso en la l~tra d~ la'célebre. cari~ión que Ja Segund~ Guerra Mundial hace 

famosa. ..Katidsh~" . ele. '1938 (autor •. ~fatvei lsak~vlch ~. Blanter) se habla del 
C - - ~, - ', , • - ,.: ,- ~· ·- -- .- • .'.·. -- •••• ·-· ~ •. • ':-·-- -_,_ • 'o • •• _ •• ' • __ ·- • • 

"combatiente e.n. t.a.· .. ·.lej~n~.frontera'' que aq~ien.ta·!Tluchacha I~ ••erivíasu amor". 
. : , .. - '·' , --- . ,, .··-e: · .. -· -,,' 

Delmismoital~nt.eson las películas. qué ve Sof¡aPetroyn!l •. personaje principal 
- -:. :-. - - --. ' :· ... ·;-- .. ··.<·:· .. · ... - ·. ' 

de la novela éorta horriónimade Lidia Chukovskaya: 

:\lás que nada les gustaba ver las películas que triitaba~ de pilotos y guardafronteras 
'< .:-~. _; ; ; . 

[ ... ]cuando el más valiente de los pilotos y el m.ás. valierlíede l~s guardafronteras caía herido .. ·.--. ·,. . 

por una bala enemiga, Sofia Peti'ovna. apretaba las rmú1os'de su acornpañante ... 102 
· 

¿Es posible emigrar? 

Dejar el· país; emigrar voluntariálllente e incluso '.'ganarse los méritos para ser 

expulsado de él" como ocurría en lqs veinte (cori los irite.lectuales del "vapor 

ti losó fico •· 103 y al mismo León Troisky; o·c~!11ovÓlverá <l.;ocu~r~~on•la disid~ncia de 

la época breznievana), se conviert(l ek tare~ imposible. No sólo los intelectuales 
' ·-- .'·:..:'._,-··<:_ -·:~"< _: ' _:-. •"/ 

.. ... ., 

1'=L1dia Chukovskaya, Povesti. Vospominania. Mo:scú, Bundial-Press. 1999, Torn. 1 Torn. 

2.pag::?.7 

'''
3Durante el episodio bautizado hoy como de "el Vapor filosófico", en 1922, Lenin 

e.\pulsó del país a más de doscientos de los más importantes pensadores e intelectuales 

rusos. entre los que se encontraban Nikolai Berdiaev. calificándolos como la "basura" del 

país. Para muchos, fue un acto providencial, porque qu1enenes no emigraron en esa 

o.::as1ón. perecerían en el Gulag, corno el "Leonardo" ruso. el padre Pavel Florensky. 

téologo y máternat1co. una figura de saber universal. 
Tl?Sl0 crw •. .1~1 •• 1.'l J · •.. '! 

.. ·-¡ 
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tienen prohibida la salida, sino la gente sencilla, ciudadanos comunesque por alguna 

u otra razón desearían establecer su residencia en el extranjero. Si la persona. es 

atrevida o bien vi ve cerca de la frontera, re~urre a la fuga; Lbs testimonios de fugas 

son innumerables 10~. Tampoco debe pasarse peralto qu~ qfoéh s¡)licita uri visado. de 

manera oticial. para salir al extranjero.~Ütofri.iúealileqie:st: ~dneen:evidenc:ia .como 

enemigo, al menos potencial, a:l;égirnen. Ú:ó%o;:·~l~l1i:~~~~~~ a~andona: el 

.. paraíso obrero'", el único país d~l mundo doncie se c~nithiÍ~d¡¡ycrda~éra)íbertad? 

Una persona así sólo podría estar enferma. nadie en su s~no j~ici()s,91icitaria eso. De 

ahí que más tarde. en los sesenta. se recurriera a internarlos en clínicas psiquiátricas 

(aspecto que se ana.lizará brevemente en las Conclusiones). Las restricciones para 

viajar al extranjero nunca serían levantadas del todo hasta finales de los ochenta, en 

plena perestrolka gorbachovíana. La única excepción se hace, en los sétenta, con los 

judíos a quienes también. sin embargo. se les puede negar !asalicfa varias veces o del 

todo. lo que generó el fenómeno de los otkazniki o· de los "cjenegados", es decir. 

personas. en su mayoría de origen judío, a quienes se les negaba laposibilidád de 

emigrar por la mala reputación que su deseo de abandopa.f la, URSS lanzaba sobre el 

prestigio del país. En los años setenta, sin embargo, las razones cle la negativa a veces 

eran enunciadas más o menos claramente, aunque en su mayoría eran meros 

prete.xtos: acceso a información confidencial, servicio en un centro de trabajo con 

manejo de información secreta, militar, etc. 

'º~En !van Solonovich Rossia v kontslaguere (Rusia en el campo de concentración) Ed. 

Memorial. '.\toskva. 1999. En Louis Fischer (compilador). Trece que huyeron. Editonal 

D1fus1ón. Argentina. 1951. 285 pp 
TEsr: (··.· \ :·: -- ··1 

FALLA DE O_iJl.l~tN_I S2 



La acusación principal que,se imputa a Oiga Ivinskaya en 1948, año de su 

pri mcr encarcelamiento,,es estar 0 préparando. !~~fuga al-extranjero de Boris Pastemak. 

y aunque COITIO:~e muestr~ ~n eI capit~¡o ~.~dicado a laprá~tic~ de. la toma de 
'·:- , .. -,._ ,,,_,; ,:-_.;-_-. -~,-.::'· 

rehenc;"s. la ~:~rcl~dera :jntell~i6~ de ese arrestd es ejeréer presión .sobre · Boris 

-Pas temak.• garan ti~arsu·;b ue;~cdrnpbrt~~i ~ht.ot~~_rie ;a·ef)ten~e~.que,-~e;_esto~depende 
··;_·:.o~._::- . ~/_,-".; ~ ··~--~- !..-""-·. 

la integrida,d fisicadeÜiga.fvinskay~. L.o CJ\Je;~sifoeresarite destaca~'eneste contexto 
', .. ' : : :: , --~· .. ; :.:--::~ . 

es la naturaleza d~ la~acus~~iÓn';,f~~a'.'~{ e~tra~~je;~f :~s decif s§·a1~ite táÚtamente 

que viajar al extranjero no es ya mllkürfde~~C:ho i:fo i:'ada•ci~dadáno, resultado_ de un 
."- . o.·;.•,•··" ,,. \ ··• •· ·.:.,· '' · .. · ,-:- '" ' 

acto de volición, sino que el ciudadahos~vi~tic:~sólo·i~~e~e fu~arse de su pais 105
• 

Si se trata de alguien más v¡~ibl~~ ~~oC:Gra· ia intervención de las "altas 

esferas". Dos casos presentaré aquí a manera de muestra; En el primero. permiso fue 

otorgado (caso insólito) en el otro, denegado. 

El caso Zamia,tin y el caso Bulgakov 

Evguenni Zamiatin (1884-193 7), ingeniero, escritor, que debe su reconocimiento 

mundial a Nosotros, su novela antiutopía, precursora del 1984 de George Orwell; es 

uno de los creadores que.comienza a stmtirse literalmente atrapado, preso e'ri elpaís. 

El cuadro que ha pintado en .sl1 temprana novela, en 1921, sobre la vida bajo éstrecha 
. . . 

'igilancia 10
ó. vida claustrofóbica, de pesadilla, nos permite saber que compr~hde a la 

. -

''';El JUC:Z de instrucción acusa ~ Mandeltstam de que su predileccion por el extranjero le 

hace sospechoso de esrar preparando Una fuga: "Dijo usted es el fulano de tal que le 

gus1aria \'l\'Jr en París más que en Moscú. ¿Estaba usted preparand su fuga? (Nadiezhda 

\fandelstam. Contra toda esperan:a. Jfemorias, Madrid, Alianza editorial. 1984. pag . 

.!35 }. 

'""\'"'r .:apitulo 2.1 dedicado a la "Delación" 
'T1F'C·1 r· ·~ i'.·1 
J .'.',.•,li_ 
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perfección la situación a la que ha llegado el pais y. quizá, la suerte que le espera. 

Tampoco el texto de su carta deja duda alguna; 

Cuando Zamiatin. decide emigrar, Máximo Gorki le aconseja escribirle una 

carta a Stalin. Hescritor ac'epta, y enumera en ella las causas,qtíe hacen insoportable 

su \'ida en el país:'-·º 

El huridimtento.de mt tragedia··''Attla''. fue una ve~éiadéra tragedia para mt. 
·: .·.: . ·'.<: .. : }(.~. "(J.: v<-~- -··/~ e . • 

después de esto comprbndí cuán írÚru¿iuoso pC>diá se;·tuaiquier intento de cambiar 
. . . . . -.. ': . _,. - .·;' .. ~ · .. · ·.' .·' ..... ' --, - . 

mt sttuación, mucho más, que 'después de esto 'o~urríÓ la conocida historia con mi 
. "· ... >. )-. : ··,-' . »" ~" - ' 

novela Nosotros y con Árbol Rojo. d~ Pil~i~k [.}] S_e· o;ganizó una campaña de 

d1fomac1ón 1amás vista en la Hteratura· sciCiética q~ejncluso füe comentada en la 

prensa extranjera: se hizo todo· lo posible par~ cerrarme cualquier posibilidad de 
. .. 

poder seguir trabajando. Mis. antiguos cama.rad~s comenzaron a temerme, las 

editoriales. los teatr_os. Se prohibió la entrega de mis obras en la bibliotecas. Mi obra 

La pulga que durante cuátro temporadas se había mostrado con mucho éxito en el 

Teatro del Ar1e; -fue eliminada del repertorio [ ... ] Cualquier editorial que intenta 

publicaril1e es sometidá de inmediato al fuego de la critica. La última puerta al lector 

me fue cerrada: la pena de muerte como escritor me fue pronunciada públicamente. 

En ~l código soviético lo que antecede a la pena de mu:rte es la expulsión 

del criminal del país. Si realmente soy un criminal merezco tal castigo, que de todos 

modos creo más soportable que la muerte literaria. Y por eso le ruego conmutar esta 

pena por mi expulsión de la URSS siempre que se permita a mi'eS¡J()Sá que _me 

acompañe 107
• 

El escritor recibió el permiso para abandonar el país en 1931. Tanto la carta 

de Zamiatin como la de Bulgakov, persiguen el mismo propósito: dejar el país, salir 

,,,.Evguenni Zamtatin. ,\·~v (,Vosotros) Booking Intemational, París, 1994, pag. 9. 
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al extranjero. El hecho que se dirijan a tan alta instancia ilustra que se trata de un 

asunto de extrema diticultad;·que sólo puede: serresuei,to áese nivel; el más alto. 

Conseguir un pasa~~rte, up ~~m,1iso .de §alida, ~.é conviérte en !ln<lv~r~adJra obsesión 
,· '.··· : ;··. i.>' 

para \lijail Bulgakov.·' ' < 

E 1 ·au tor~d~ 0 El111cJ~~t~~~y·1~1ai6'ª;fi ta·.se.~f bfé~tfó~el~"efi qU:e a~ItiinciFél el ima. 

de terror de la·ép()ca:,; .1 l~g~'.á. pf~s~~tiJ: vaiias vec~s los documentbs éxigiclos para 

solicitar l~· salida,,dél' p~ís.J.i-~~·:c~~eJ;d,ud~ que dada su fama (St<lli~ mismo es 
;~: ~ ·¡,, 

admirador de su talentb).;le P~nli!te:rih¡¡ceresto sin temer•a ~epresaliils que ton lln(l 

persona me~os.· vislbl~·hubi~l"a~\ido tomadas ·de inmediato .. Luegº, <;()mo último 

recurso. también le escribe a Stalih. Este no le responde, perb le niuna portl!léfono: 

";,Qué, ya está harto de nosotros", le pregunta con soma S!~lin108 • El dictador lo 

tranquiliza. le da a entender que no debe irse, que todos sus as.untos se arreglarán. En 

efecto. Bulgakov deja de ser hostigado por un tiempo, pero muestra de que ha 

quedado virtualmente prisionero es la obra de teatro que escribe, Batum, en la que 

ensalza a un joven Stalin. 

Personas menos visibles, de menor rango, convencidas de que nunca lograran 

un pem1iso oficial, planean su fuga. Es el caso.de Iván SolónieviC:h; que la relata .en 

su Rusia en el campo de concentración109, intento que lo lleva a la cárcel. 

El caso Gorki 

'';Todo el eptsodto aparece en detalle en Alexander Etkind, Eros ne.,.osmohnova. lstoria 

ps1coana/isa i· Rossi (Eros de lo imposible. Una Historia del psicoanálisis en Rusia. Gnosis

Progress-Komplex. San Pe1ersburgo, 1994 Capítulo 9. 
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Lo ocurrido al escritor ~!áximo Gorki ( 1868-1933) muestra cómo, en los años treinta. 

el país se convierte en una trampa a la que se puede e111rar pero ya no abandonar. En 

La dama ele hien:o,.d<: ;\ina (3,er~eroya.)~ ~)ogsafl~ ri~am_ent~ d?cu111entada sobre la 

baronesa ~!aria Budberg; quien fu~r~ ~niallte. de Máxlm~' Gorki y cuya fuga de la 

Rllsiá.·sovieiica·yi seº mencionó arfferyofflteTit~;'~se'cuentá como~JraS"eT~regreso 
definitivo de Gorki a la URSS, en 1929; éste empieza a tener desavenencias con la 

alta camarilla estalinista, con Stalin principalmente. No hay que olvidar que su larga 

estadía en la isla de Capri (desde 1921) se debió menos a su tuberculosis declarada 

que a sus desavenencias con Lenin y con el bolchevismo 110
• 

Apunta Berberova: 

En 1932. cuando Gorki [conjuntamente con Kamenev y Zinoviev] vio que 

era necesario reconciliar de una vez el partido con Ia sociedad [porque la palabra 

"intelligentsia" sonaba entonces muy pasada de moda. no partidista e incluso 

rebuscada"). Stalin ordenó a Yezhov.que DÍllitriZaslavsky, un cercano colaborador 

Je "Pravda ", que ocupaba uno de. los pu;sto~ m~s irripohantes en e 1 diario, escribiese 
- - ' ~ - -_ - 7· -~: -. '°' ·. _j-_ - .: - ~- ••• 

un articulo contra Gorki [ ... ] El ar,ticulo er~~prdfündamente ofensivo y [ ... ] Gorki 

exigió que se entregase elpa:Saporte extr~njir~. Su petición le fue denegada. 111 • 
•" . ·~-- _,,-. ' . -

Ahora Stalin prefiere mantener a los descorÚehtos dentro del país, e\'itar su 

partida al extranjero, donde pueden engrosar las fiÍaS: de .la opo.sii::ión, Uno de sus 

biógrafos más recientes, Dmitri Volkogonov, seílala qtie St~lin ·.siempre lamentó 

1001\°án Solonevich. lván. Rossia v kontslaguere (Rusia en el campo de concentración) Ed. 

Memorial. Moskvá. 1999. 
11<1Que quedó plasmada en la serie de artículos conocidos como Pensamientos intespestivos, 

c¡ue Gork1 publica en la revista .Vovaya Zhi=n. entre 1917 y 1918. 



haber dejado ir a Trotsky con su archivo 11 ~. Y estaba en lo cierto, porque desde su 

casa en Coyoacán Trotsky supo organizar la critica más. eficaz y contundente que 

Stalin enfrentó en vida; N,ada de eso hubiera> p~sado: de habérsele impedido 

abandonar el país. De modo que es;a es, desd~,el punía de vista del poder totalitario, 
-==='--=----~·;=;=-=---=--'~---.=c.:.'--'---'---' ,·.'--'---'- :_:_·_ ~.:-_ _:_ 

otra de las· ventajas· del País ciiicef::ik ev~rittiÚ 6bosición -permanece a expensas del 
: . . , . . ~-.' . ' - . . ' 

TAi. Puede ser utilizada para organizarjul~io~; püede ser simplemente exterminada. 

¿Hay algo de esto en .el Código Penal del 1926? ¿Alguna disposición 

ministerial? Los archivos nada arrojan. Las evidencias indican que se trata de una 

directiva secreta, de lineamientos. En teoría el país sigue abierto, las personas pueden 

\ iajar (y algunos. en efecto. lo hacen) pero en la práctica el país se convierte en una 

prisión la fuga de la cuaLse convierte en delito. 

Xenofobia 

Otros de los aspectos de esta política del país cárcel es alimentar la xenofobia, 
- . -

mostrar al extranjero, a Occidente como un lugar maldito. El ho111bre soviético, el 

prisionero del País Cárcel no sólo no puede abandonar el país; sin() qué debe terminar 

no queriendo. 

También .lo l:llimenta el hecho qué; contactar con éxtráJljeros se vuelve un 
. •, " 

grave peligro. Lo mismo sucede con. quienes habí~ viaj~do al éxtranjero en los 

\ einte. Haberlo hecho, aún por dispo~ición otci~I. eri viaje ~e servicio; se convierte 

: 
11 BERBEROV A, Nina, Chaikovski. Chele=naya =hem=hina (Chaikoi•ski. la dama de 

liierro), :Vtoskva. lzdatelsvto 1mem Sabashmkovij, 1999. Pag. S 16 

i: \'olkogonov. Dmlln. Trotskii. Politicheskii Portret. Novost1, 1994. Pag. 234 

1 rF.r 17-~:r~n;J 
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en una recurrente acusación una década después, que figura en más de una acusación 

de espionaje 113
• 

Este otro testimonio der¡ota el ambien~e ::.~e· peligro que rodea cualquier. 

relación con el extranjero . o. con un , e;{trarijerCl; Lidiª Obujova; una de las 
. L~~,2i~_~¿h- ,~~:L~~~~~;o_~;i='_c__,=-~~~;~ ~-.:~- ,_,_ .. 

testimoniantes ·del libro de Fi:sh.ér. ''[reEe. <ü1el¡u.Verop; era una adolescente en los 

subió a bord() un· g!llp§~ df n~rte~1TI~~c~ko'~:~.conjosque· se estableciólln control 

personal. Entonces 

uno de los profesores propuso a nii madre que cambiaram~sl<ls hijos durante 
. . 

un año. que se encargaría de su hija y mi madre de su. hijo menor, de m~clo que 

ambos chicos aprendieran el idioma y las costumbres del país [ .. ;] Pero Juego de 

algunas deliberaciones mi madre juzgó que no era posible aceptar el intercambio. En 

la URSS todo mtercambio hubiera sido visto con sospecha y aunque no sucedieran 

repercusiones mmediatas, a mi regreso yo no podría relatar ló \'!Sto y observado 114
• 

La amistad con algún extranjero se convierte en motivo suficiente para ser 

encarcelado. y los diarios no dejan de comentarlo, de fomentar el miedo al 

'' ;E\'guenia Gmzburg cuenta su encuentro en la prisión de Kazán con una jo\'en cuyo único 

crimen era haber nacido en el territorio del Ferrocarril Chino Oriental, una franja de terreno 

.:n tcrntono chino que a fines del siglo XIX se le otorgó en conseción al gobierno zarista 

para tender la linea del Expreso Transiberiano. Cuando en 1933, la concesión cesó, todos 

los ciudadanos rusos que vivían en esa concesion, fueron arrestados y enviarlos a campos 

de concentración bajo el cargo "espionaje al servicio extranjero" (en E\'guenia Guinzburg, 

Krritoi .\farshut. Jronika Vremion Kultoi Li=hnosti. (Escarpada cuesta- Crónica del tiempo 

del culto u lu personalidad) lzdasteltsvo TsK Latvii. "Kursiv" Tvorsheskaya Fotoestudia. 

Soyuza Zhumaltstov LSSR. 1989. Pag.40 ). 

'"Lou1s F1scher. (comp1lador), Trece que huyeron. Argentina. Editorial Difusión 195 l. 

pag. 169. 
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extranjero''". Es el caso del miembro de la Academia Rusa de Ciencia, Lazarev, una 

ligura reconocidisima por sus trabajos sobre la anomalía magnética en Kursk. En 

1931 se le encarcela y se le acusa de mantener una sospechosa amistad .con el 

embajador de Francia. con quien había estudiado años atras en la Sorbona. Su esposa 

termina suicidándose pero se prohibe. en una práctica también de Ocultamiento, 

publicar la noticia en la prensa 11
t>. 

Carlos Prieto, el célebre vie>lonchelista mexicano, ha dejado uri recuento de 

una experiencia semejante, de cómo. la memoria del mie.do hace que eh!ontacto con 
" ,... ·-·· . ' ·. ·-

los extranjeros todaví.a siga;:si,~ndp. visto, ya enJos sesentél, cpmo l1na fuente .de 
L, 

peligro que debe evitarse. A p~tición de ~nos a!Tlig~s ~~cfa, ~~iÚadC>s .en México, 
· •.. __ ,_.: ,.'•) .. - ... · ¡·-··. -. · .. - : ' .. 

busca la dirección de urios panehfe~.;Ün~hgnn~a.:#n~o~bú: 
Toqué y abÍió la pJ¿rtaun~ se~orá,de blanc,o. "Vengo de ~é~ico, soyam1go 

de Masha y de Vl~dimÍI' V.1.sp~" l.é, ~eñora palideció y, sin decir palabra. cerró la . ,· ., .. ; 

puerta dejándome fuera [ .. J La iresenci~ de un extranjero [ ... ].pudiera haberla 
•' ··-· - . - ·-·- -

llevado al terror. Ne>:estaba.lefc>s la época de Stalin. cuando el menor contacto con un 
··. _·,,.· ',, ,_ .. 

extranjero pódia in{pliiaruÍ'I~ denuncia y la cárcel o el GULAG 11
•• 

Tener familia en el extranjero es considerado un delito, al menos en potencia; 

algo sobre lo que el juez de instrucción, la sociedad. debe estar al corriente, Piotr 

115 En este sentido señala Dewar que "la gran depuración relacionada conJos;Procesos'de 

Moscú provocó la detención de casi todos los comunistas extranjer6s qtie vi$ía~,k~Rusia:' 
(en Hugo Dewar. la inquisición moderná/Mé~ic~. Editorial lnte;~ontiná'ntali 1957 Pag. 

70. 
11 "Sh11s. !van lvanonch. Diario de!OranNiraje .. Márzo de.1928.agosto de 1931, YMCA· 

PRESS. 1991. pag. 308 
11 'Prieto. Carlos. De la URSS a Rusia. Tres décadas de expenencias y observaciones de un 

testigo. FCE. ~féxico. 1993. Pag. 50 
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K.ruzhin. en su testimonio "Un joven comunista", cuenta las preguntas que le hizo 

una mesa e examinadora que analizaba su iOgreso al KÓMSO~[OL: "¿Tiene usted 

parientes en el extranjero?" Pregunta que figura también, en todo Cuestionario 118
• 

1. El /111011ris1 es una institución que se crea para canalizar y monitorear los 

viajes de los \·isltanies e,xtraÓjerps~~Jll._~s§:-~~·;;a'.ii4€<l.'~~ t~ata.de millimizar el 

efecto· que pudieran tener >I~s i(IJrista~ eriire-la ;pobl~ciÓn scn.;iétir;a, de ~·evitar el 
.. ,· . ' ., .. _., . .. ·.·· . .,., . ·. ',• . ' •, -, 

contagio", y de éspiar y ~iiparc;on~el fi11 ~e e'1iini~ar;la pbsi~ili~ad'.~t! clJalquier tipo 
. _, .. ____ ---·-·-· --·--·- .·--;'-· -- --- -,.· .... -. -,-<,; .. -.;----.--.' ... -- •. -;.;.,· "'" ,, ·-. ' 

de "actividad liosti l" quecstps pudi~~an ~s;~ plaj,~iin~? C()_ntr11 la ÜRSS .. ·.· 

En un Occidente. en crisis trasJa¿~íd~ de:facbols~ eh ~929; muchos ven la 
¡· ,. 

liRSS como un reino de la feÚci~ad'-~1¿~ada}'. q~e d~se~ visitllr; yer con sus 
' d; , ' -· ,' - ' ' <· . . ~ '· ·,:· '. ·. -- -'.: . ·, '\ - ;' 

propios ojos. Visitan la URSS sighi~ri<l_6iÜl1Ütiheralio <celcl'srunente elaborado por .. ,, '_ ... ,~ . :;·~-- .. ;:··. ..:_ -

/111011ris1. una oficina gubemamtlnt!li qu~ gb,né}a disposici~ride cada. turista un guia 
. ::·.:.:.__ ;-';.;~-:· -=.:·:~ ,;:_,\•:_.,, ." ., . . , . ' ' ' 

que simultaneamente a sus labor~s. ~~lrifo#{iaJ1f~ cie lo~ó~ganos del Interjor. 

No es otro el fu¡idroqJf:'pr~~e,~ta ÁrtB.~r,go~§11e~( .úl1~oriocedorde la vida 

soviética. sobre la. situac\óri·di:l,extriú}j~roÚ!f:11tro de'I¡i· uRSª: :.ÉÍ ;extraJ1jero podía 

viajar únicamente escolt~do p~r ()d~ialesd~ la Seguridad Estatal que desempeñaban 

· 'En c:l rmsmo espintu, en 1946, se dicta una ley que prohibe los casamientos con 

e\tran1eros. Esta medida está también encaminada a evitar las posibles fugas. La ley se 

Jpli..:ó y contamos con los testimonios de personas que la sufrieron. como el publicado en el 

semanano Ogoniok (NºJ4, Moscú, 1998)"Un romance con la bandera de franjas", sobre 

una moscovita que se casó con un agregado militar;de la embajada de los Estados Unidos. 

En 1948. el debe abandonar Rusia, y a ella se lo. impiden. Ninguna de las gestiones que su 

esposo emprende ~n el extranjero tienen resultado y jamás lo vuelve a ver. 

TV0T;:···(:¡¡;:-:--~·T·----J 

l ' .' . ' . ;;· l1J 
'1 .;.~, ' : . ·, . ' .·. ' ' ;·, ! ..... ~'• ~ . . --·--··---- ---····-····-· .,---~ 
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las diferentes funciones de intérpretes. guías, choferes, amigos ocasionales e incluso 

conquistas_ iirnor9sas [ ... ]''1•1q •.. ~- ·-

En el mismo sentido apunta la observación de William Bullit. primer 
. . . 

embajador est_adouríidense acreditado en la Rusia soviética: . 

Los embajadores extranjeros no se ven-tariipbci"Jil)res' nasfa en sus 

conversaciones. d~I espionaje de la NKVD. igual q\J~- los comisarios 

soviéticos y los generales del ejército rojo .... Todo embajador es seguido de 

día y de noche por cuatro agentes de la NKVD y cualquier ruso que tenga la 

osadía de hablar con un extranjero está obligado a dar inmediatamente 

informe sobre el contenido de la conversación .... Pero nadie se atreve. Todos 

los rnsos. con excepción de algunas muchachas del ballet y un número 

reducido de agentes del la NKVD, encargados de establecer contacto con el 

cuerpo diplomático, saben que resulta poco saludable sostener con demasiada 

frecuencia conversaciones con extranjeros, y, si lo hacen a pesar de esto, 

desaparecen" 120 

Campos de filtrado 

Un campo de filtrado (filtratsionny /agaer) es.un carii¡)o de concentración donde se 

interna a las personas que han pennané9idoen territorio oC:upado (durante la guerra) 
• . i.-:.0. _::ó_-_. . 

o en el extranjero. Según Jacques Rossi los pnméros campos de filtrado datan de 

marzo de 1940, tras la contienda con Finlandia. A ellos son enviados los soldados 

"''Arthur Koestler. El milo soviética ante la realidad, México D.F., Ediciones Estela. Sin 

Fecha n1 lugar de ed1cc1ón. Pag.41 

':"William C. Bulht. La amena::a mundial. Ediciones y publicaciones españolas, Madrid, 

1965 Pag. 72 
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so,·1éticos que habían permanecido en cautiverio en territorio enemigo 1 ~ 1 . la práctica 

se generalizarían· en plena Guerra Mundial, en 1942,. cuando el ser\'icio de 

contrainteligencia militar, el Smersh, envía a todos los soldados que hubieran estado 

impuestos a la influencia extranjera por haber permanecido en cautiverio. En 1944, 

cuando. debid~ al a~·ané:e del Ejército Rojo cofl1ienzan a liberarse los territ()rÍOS en 

manos alemam1s, los campos de filtrado vuelven a ponerse ¡:n ~mci~n,¡¡miento. 
TécnicaiTienie, la persona confinada . en un. campe> cíe :filtrado. no es 

considerada un recl~so, pero el proceso de verificación podía'.~urdr ~eses e incluso 
.' •. , . . . , ' ·. ' ••• 'o .- .~;.,.:,: ~ :--.- '.. • . -~·-'·,~ ·' :-.- • :.-

más de Un año!P, ~11 un p¡¡is que entronizó la sóspecha\l~ciu~~cl~ho,!fueron muchas 

las personas que vieron l,a medida como justa. Aipr¡'¡icipÍ() ~k ,los rioJenta, un ex 

guerrillero biel()~so,. me confesó. haber penpallecido 'unps m::s~s ett u~ campo de 

estos y no guard~r ·~en,cor ¡for ello, porque era neces<lrio p~a e~itarpenetraciones de 
,- :, :~ : ... ·< . 

. 'b' 'd " 1 ~ 3 personas "no. compro a as ,; 

En 1945,Stalin, c.o.rno.hadúnás de un siglo él zar Alejando I, recelaba de sus 
' ._.- " .,. 

oficiales (en el caso del zar.de l~s i~tjueñci~s ailtiirionárqllicas. tras la campaña de 

1S1 :n. Y muchos de ellcis,'tras la desmovilización de 1946; cuando regresaron de los 

países de Europa Oriental y Occidental que habían ayudado a liberar, fueron 

acusados de haber entrado en tratos con servicios de inteligencia extranjera, lo que les 

':'Jacques Ross1. Spravoshnik po Gulagu. Chas//, Chas/ Z (Manual del Gulag. Vol./ y 

l 'ol:!). '.\loscú, Pros\'et, 1991. Pag. 321 

:::Los actuales "campos de filtrado" organizados hoy día por las tropas federales rusas en 

Chechenia son descendientes directos de aquellos. Un e1emplo más de superv1venc1a de las 

pr:ict1cas del TBL 

'':-;1koah Knuko\'sk1. profesor de es1ética de la Universidad Estatal de ~fmsk. 
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valdría años de internamiento. Es el caso que relata Varlam Shalamov en su "El 

último combate.delMayorPugachov·:;"~ ... 

Ciéntos de 111iles de personas pasaron por los campos de filtrado del 

Departamen10\speciaLS111er~h. donde. pennanecieron cerca de un año y luego. en 

1945. fueron·puestos en libertad,~Pero ~ncol 949t en•pleno auge dela,luchá· ~ontra los 

cosmopolitas. tras años de vida nonnal, 

comenzaron a ser arrestado's y juzgados. La instrucción y el juicio fueron 

cortos. lo que no se puede decir de la condena. Los veredictos eran todos iguales: Sin 

haber perdido su arma personal. se entregaron prisioneros y traicionaron a la patria, 

es decir. cometieron un delito previsto por el aniculo 58-1. La condena:25 años de 

campo y cinco años de deponación más otros cinco sin derechos civiles 125 • 

Cuando los últimos campos de filtrado son cerrados en 1947, ya han pasado 

11 . · 11 d . d d . . . 126 por e os vanos m1 ones e c1u a anos sov1et1cos , 

Los que no regresaban 

Ya desde la década de los veinte· uno de los mayaré~ crim~nes que podía cometer el 

ciudadano soviético era no regr~~ál'A~t e~1ra.J1j~r(), convertirse en "alguien que no ha 
,'.,·-.-';··:· ·, ·>·: ... -· . 
:, ,·. . ··_' j ,. __ ~ - . _· ____ - ,_: 

vuelto" (11iel'o:bra=l1e11iet;:) según.un eltexio de.1 decreto emitido por el Consejo del 
-·,.:·. ;-·, . -· ' - -· 

Comisariato del Pueblo el 2 l:de:.,novierllbre de 1929. Rossi aporta esta explicación 

para "el que no ha vuelto": es el c.il.ldadano soviético que durante un viaje de servicio 

i:•\·arlam Shalamov, Levyi bereg.' rasskazy (la orilla i::quierda: relatos). Moscú, 

Sovremenmk. 1989. pag. 67 

i:;Lev Razgón. ;Vieprid11ma11noe (HiStorias verdaderas), Moscú, Kniga. 1989. Pag. 254 
1
=

0Jacques Ross1. Spravoshnik po Gulagu. Chast l. Chast 2 (Manual del G11lag. Vol./ y 

VoUJ. '.\toscú. Prosvet. 1991.pag 57 
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al extranjero se ha negado a regresar. El fenómeno es muy común. En los territorios 

que el EjéÍcito Soviético ocupó en el transcurso de. la seg~nda G~e;a Mundial. 

aquellos que no habían vuelto, fueron arrestados y enviados alGULAG cc::in condenas 

I" de diez y \·einte aiios acusados de "traición a la patria" -·. 

Es d~ci~. abandonar el País cir~el; ne::> qúerer re_gT~~.ar«i·élcalifica como una 

traición a la patria y se le aplica el cc::irrespób<lient7~.aJícul9 ~~¡ Código Penal. 

Muchos son los que son juzgados en ausenC:f¡iiy-la~ori4~~~ s~ les aplica si resultan 

capturados. En la época posterior a Jmschóv,;a con~en~-p~ra los que no volvían era 

despojarlos. por decreto. de la ciudadahia~ov{iti~~. ··• 
. . . ~, . '•; ..... ' . : ·, 

Ese miedo al extranjero, esa inca~~c:i~~d de iín~~inar a sus ciudad.anos fuera 
. .·,:· ,,, __ . "·;?,'·"""-'·". .·.·· .. -, •. ' -.- _·. . 

del campo de acción del terJ:or,Jle\'Ó ~-~t~li!l~¡d~cla~~ ''iráiªor~~ de la ~a~ri.a'' a todo 

soldado que se entregará prisi~ner~: ·~talin ;aJl1~ié~ ;sa;e §ue ~üide{~~o~r muchos 

desenores que ansían dejar ~I p~ís ~or;ias.~óll~er# ajl~r~.abi~fÚ1~·pbr Íá _vioíencia del 

frente. No estaba <erradó: •• cC>ino+ señal~~·SÓlsh~nitsYnf l'.a cadtidad de soldados 

soviéticos que cayeron prisio~~ros·e~· lo"~ pÍfhleros día5 ;de la guerra se explica 
.· : " ..... -- . ~ . -_.,,_'· ) _.- --. - . - .- .:~- -'"· -_--,·, - ' _- .,_ ·. .. ' 

también por que estos se éntregárolleninaia (fuás·de cinco millóhcs para 1942) 1 ~ 8 • 
En 1934 Stalin ya h~bíaclis~tle~t~ m)a ley según la cual si un militar escapaba 

al extranjero sus parientes rh~:próximos serían deportados a Siberia. Esto aún si los 

familiares desconocían lós ¡garies dél familiar de escapar. Y lo que es más, fiel á la 

,;- !bid 

'>En el 1e:-;to de su intervención televisiva en la televisión rusa, "Encuentros en Ostankmo" 

publicada .:n el diario .. Ruskaya Mysl" el Nº4079, el 25-31 de mayo 1995. pag 9. En Louis 

F1scher (compilador), Trece que huyeron. Argentina, Editorial Difusión, 1951, Trece que 

lim ero11 también se publicaron testimonios de ex prisioneros de guerra, que una vez 

tinahzada la contienda. eligieron no regresar a Rusia porque sabían el trato que recibirían. 
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práctica del Ocultamiento, a esta ley se le había ariadido una cláusula secreta que cita 

Orlov: "Si un funcionario ofiéialh~Í~d~l país-~ se negaba a regresar de una misión 

en el extranjero, sus parientes más próxil11o~ eran condenados a diez arios de prisión, 

y en caso Lle que el funcionario revelase algún secreto de estado, sus familiares serían 

No analizo aquí eI· fen~m~no~riiá~.taráí~:~. n1ejor'cinocid~.~e. l~s.()tk(l;nkiki,·.a 
personas a quienes· se:.·1e~··.·.n_ie~a·1.is~lida··~efp~;Í~···~~r•;r~t~rs~fae'..~1g;9.i~ll~-.e.~pieza···a 
darse a partir de 1956, es deci~. sci sale d~lp~ri6<lo'.~an~liz~do)Se trat~;·además, de un 

' • •. . .. ; ... :..-·· ;J . . :«.; '-... _:. "é.'· , ·,;_,;·_:- ·' ··"·, ~. , "-!<. ::,:;" ' . ·:- ~ .-~:·é : '·'· _:'"'·',": : .:, ., . :. ' -, -- .. '. -

la cárcel e incluso a .la. muerte. Pªra f~s-9, €~a 2itr~1 ~egúri' el se~ahiri6 Times; 
. . . . - . ·- . . 

alcazaba los 400 ooo personas. óesp_uésde.:'1956 s~ ~atemiza el deseo de viajar al 

extranjero ---:-Y el mismo Jruschov confies~··ensüsmemoriás que estuvo tentado a 

principios de los sesenta de ~brlrJa5 fronterás, como ya había hecho con el Kremlin, 

que había permanecido cerrado al público bajo Stalin- pero ya no se corre el peligro 

de ser enviado al campoll0
• 

Las fronteras fueron abiertas finalmente en 1990, por decreto del Soviet 

Supremo que le otorgó pasaportes para viajar al extranjero a todo el que lo deseara y 

sin la aprobación de los colectivos laborales, del sindicato y otras organizaciones. 

como había sido la norma después del 56. 

'="orlov. Alexander, Historia secreta de.los crímenes de Stalin, México, 1956, pag.269 

'''''.\11k1ta Sergueyev1ch Jruschov. Vospominania. l:brannie fragmenty (1\.-lemorias. 

Frag1111111tos 11scogidos). Moscu, Vagrius, 1997. Pag. 195 
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Capítulo / . ./ 

LA T01't-IA. DEREHEiVES 

Como otras prácticas del. TBI, la toma de rehenes por parte del gobierno jamás fue 

enunciada ni recongcid~a ¡)úblicamenJ.e. Dif1cilmente el historiador puede contar con 

pruebas.fácticasde~u;~~iste~Üa en forma de decretos, ordenanzas u otra legislación. 
' : .:' ·,· ._ ,:~ . . ~: --,· ... ' . ' 

Sólo acudiendb aOtestim~nio.\ a'. la memoria, acumulando evidencias es factible 
- ••.. , •..•.•. - •• , .. _*_ ,,, : ' • 

reconstruir sü mod¡1s o»~ri11di y qué papel jugó esta práctica dentro del TBI. 
' , ·• ·:..:_~:,·_ , . •'··- . ·: - -· ·.· . -- ' , '" 

La sola ~n¿fuer~ci~~ de los casos más célebres permitirá confinnar que se . / , ~ . -· ' . . . ' ;, : ' . . 

trató de un fenómeno difundido. Las mismas fuentes permitirán también confirmar 

que esta práctica es percibida por la.población soviética como una medida coercitiva 

y terrorista del gobiemó. El hecho mismo de que en la mayoría de los casos el rehén 

sobrevive a la internación en el campo, evidencia el objetivo de la práctica, puesto 
-- . ----.:·-. ---.--

que de haber sido eliminados hubier~ dejado de cumplir su misión: Ú ióina de 

rehén buscaba desviar el. golpe, no hacer evidente la presión sobr~, una persona 

demasiado visible o sobre alguien a quien no fuera ventajoso (j:>o( su< cargo, 

conocimientos, etc.) eliminar. Coíno tal, su espíritu es familiar; ~ la práctica: del 

Ocultamiento. que se analiza en>elcapítulo 2.4. 

En la toma del rehén; la simbiosis de ambos tiposde terrores; .elTAI y el TBI, 

su funcionamiento binómial; s~ manifiest.a con absoluta ~iíicle~. EÍi'TAl es aplicado 

de manera indirecta sobré uil pariente (henTlano. padre, hijo, esposa) provocando una 
. . ' .1.· -

situación de TBI so.bre la persona. Si .ta persona demasiado visible tiene un hijo, un 

esposo. un amante que pueda ser aprehendido pero a cuyo arresto puede dársele visos 
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de cierta lógica penal, los "órganos" prefieren actuar sobre ellos; aunque el afectado 

sabe que esa persona cercana ha sido arrestada por su causa. Se sabe sujeta, se sabe 

sometido a una clara situádóll de tel"ror~~e~~ no pÜede.d~fuostrarÍo. El sufrimiento es 

doble: t:'S conscie.nte de que es a.él a quien seJJu~ca 'c11stigar y ~esarrolla un enorme 
..:::_co--_cc-- · .. · ' ' - . . . "----- -~º ~·---o-'._-..CO:-_=-=-;=::~'o~-o~-='.--o¡._-~=~=;-o.----;--·-'2=-=-- ='~.-;--·----'_o:==-------=-.--'- - =--_- - - -- -- --

sentimiento de culpa ante el victimado ql.leisufr~ p~r ·~u cUlpa.. Es el caso de la 

relación de Anna Aj~atcíva 2on suJ1ijoLe~ Gu~lli¡{y.s~gúll ~parece en las recién 

publicadas memori.as de Emriia Qu¡:rsht~iri 131 •/tafub'i~n '~~g¿Á eitesiimonio de Iosif 
'":;·_·. 

Brodsky'-'~. 

Maniatada de esta forrn'!, la person~~ silbe que: s~aiql!i~I° acto qué sea 

interpretado por las autoridades como de s~diciól1;· prov~cafia IJ eÚmi11aciÓn fisica 

del rehén. De este modo se logra qu_e su ¿ompo~ainf entb e~t'.e .. librti ~·; sorpresas" 
.. : :· .- . t ,,-_- ¡-· \-. i ·:_ ·• ,'; .... -·:, -<.. ·:-" ._, .; .. ,-• ;. 

para las autoridades. Por otra p~11e; (!l Vín~~1? f:)\i.~teritei'ent~e su·adesio y. la figura 
• ,_¡• • -'• - • • • r, , - •" ,•, ,-.,-: ', ¡ ,- •- • '_ ,- ~ • ,' 

más importante, que queda en libe11ad/taÍnpocO se: le escap'a áLarÍ'estado. 

El comportamiento de la perscln~·a ~~iektit();~;inú~hé~no-debe alterarse. 

debe continuar su labor sin dar muestras de de~~oritenÍ6, eri éaso ~oriirarlo se cambia . ' ..... , --- '. - - -"• .. 

la estrategia: puede terminar el mismo prisionero y. el r~~én'ín~~Ho: - · 
Al dia siguiente de la detención de los ser~~ qü~riclos~~'dei c~rrespondiente 

registro, sabíamos llegar a la oficina sonrientes como sidm~ie. ~os guia~a el instinto 

de la autoconservac1ón, el temor por los famili~f~s.Y,u~~ó~igo~ovlético especial de 

'ii Enma Guershte1n. Jfemuari (Memorias), lriapress)·Ma~i:Ó, 1998 

"~En Diálngns con !osif Brodsky de Sofomoh Volkoy,-llfódsky comenta que la relación 

con el h1Jo se \Uelve tirantes. Por una parte ~lia'c:ari~la{cuipa de haber sido la causa de su 

encarcelam1.:nto y por otro el también lé reprdcha el mismo hecho. En Solomn Volko. 

Di,i/og111 ' los1fom Brodskym. (Diálogos con losif Brodsky), '.\loscú. lzdatelstvo 

:\ezab1s1mo1 Gaz.:tt. 1998. pag.245 
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buenos modales. En la segunda detención de su hiJO, AJmato\'a infringió ese código: 

estalló en sollozos en presencia de los que vinieron en busca de L1ova. En general se 

.:omportaba bien e incluso mereció la aprobación de Surkov: :·¡Qué asombrosamente 

bien se ha mantenido AJmatova durante todos .estos años, .. !'' Pero ¿quí~n iba a 

portarse mal con un hijo deterildo? 133 ~ 
- ~~~~'"'-~--~ ~-- ,'.~----_- --

.-\sí explica Andrei Siniavski esta. práctica: ~·A. Stalin le g~staba· tener a los 
:_;". '.-; ·:;.·, 

hombres a su merced, en caso de necesidad manteniéndolo en Üh. pue~to elevado, 

pero deteniendo a su mujer, su herniano o su hijo"1
H. 

' ·.. ,, ' 

En sus Aiemorias, Nil<dta Jruschov muestra que fOrt1prende perfectamente el 

mecanismo de la toma de rehenes cuando dice: 

Stalin utilizaba ampliamente este método.de arresto a través de las esposas 

de los dirigentes de alto rango para intentar descubrir "conspiraciones", las 

"traiciones" de sus esposos [ ... ) Por esa razón fueron arrestadas las esposas de M1Jail 

h·ano\·1ch Kalinin. de (Semión] Budíonny y más tarde la esposa de (Viasheslav] 

:'1.loloto\'. Ni sé cuántas de ellas fueron arrestadas: seguramente una inmensa canudad 

de mujeres inocentes que sufrieron por la inocencia de su esposo. Todas fueron 

füsi ladas o deportadas 135
• 

La práctica, no era privativa, sin embargo, de las altas esferas, Se. dio en todos 

los estratos de la sociedad estalinista~ Afectó, ell primer orden, a· las figuras ntás 

visibles, dirigentes partidistas; renombrados escritores (~a AJ§atqva y Borís 
,_-. . :· .. -·~ ·' :_: . 

Pastemak), pero también a. escritores menos visibles, cuya b~rá n8 gozaba de una 

· ¡':-.lad1e1.hda :-Olandelstam. Co11tra toda esperan::a. Aiemorias, Madrid. Alianza editonal. 

198.i. pag 351 
11'Andre Smiavski. la civi/i:ación soviética, México D.F., Editorial Diana, 1990. pag. 116. 
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Ji fusión masi\'a, pero a quienes se consideró necesario castigar. como es el caso de 

Andrei Platonov, a quien se llegó acusar en la postguerra de haber calumniado a los 

fcrro\'iarios soviéticos en el cuento "La familfa Ivano'v·· y quien le toman prisionero a 

En realidad, la práctica abarca todo el país. llega a la provincia, lejos de 
' .. -:'.· ·,;. 

Moscú y de Stalin, lo que 1111J~stra·:qu'e.no erá,é~te ~u único instigador sino que se 

había alcanzado un rango nacion~l.;Eyguel"!ia GinzbÚrg, ~Ita fu~cionarló del partido 

en Kazán. es· hechaprisionera,rnu~hg:'.a!ltes~ue}~u\es~oso.D~ ladifüsión· de la 
• ' ~ -· .,o • • • ,. - • • . ' 

práctica . también da.· fe este te~timonl§ q~e ;~~d.~¡¡ l~ ~ropia Gin~burg, sobre un 

encuentro casual con la esposa delsuplen:;e J¡: ',rvtolotov, Sofia Mezhauk. Esta le 

explica que sólo pueden haberse visto en. u.na casa de .descanso del gobierno o en la 

cárcel ButyrkalJ7. Es decir, se trata a su vez de 1.a esposa de un alto miembro todavía 

en funciones. una rehén. 

Tampoco a una extranjera, como la británica Freda Utley, autora de la Ilusión 

perdida. se le escapa la intención y la cotidianidad de la práctica: 

El estado soviético ha descubierto un método más certero para quebrar.a los 

seres humanos que las crudas torturas lisicas infligidas por los nazis a sus victimas. 

El Kremlin aprendió que el camino más seguro para liquidar a (a, resistencia a la 

1"N1k1ta Sergueyevich Jruschov. Vospominania. f=brairnie fr,dgffJ~~iy (Memorias. 

Fragmt!ntos escogidos), Moscú, Vagrius, 1997. Pag. 65 
11"Andre1 Platonov ( 1899-1953) es junto con Vladimír Nabokóv el más renombrado 

' . . . . . . 

prosista del siglo X.X ruso. En Diálogos con losif Brodsky de Salomón Volkov es el propio 

los1f Brodsky quien aporta la información. 
11 -E\'guenia Gumzburg, Kr111oi Jfarslrut. Jronika Vremion Kultoi Lizhnosti. (Escarpada 

c11t!sr.1- Cró11ic.1 dt!l tiempo del culto a la personalidad) lzdasteltsvo TsK Latv11. "Kurs1v" 

ívorsh.:skaya Fotoestud1a. Soyuza Zhumallstov LSSR, 1989. Pag.228 
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uranía consiste en amenazar a los hombres a través de sus mujeres y sus hijos. 

¿Cómo puede el intelectual negarse a-escribir o hablar acerca de las mentiras que se 

le: e.x1gen. cuando c:l :-.:KVD ¡:-.¡arodmy Komisanat \'nutrenmj. Comisariado del 

Pueblo para Asuntos deUnterior]le dice que si se rebela su mujer será encerrada en 

una pnsión y.sus hijos se convertirán en niños abandonados y sin hogar'? 138 
. . ' . - . 

Con ciudadanos sovié,tic:'¿~ d~ ;;;,enor rango tanta cautela es innecesaria. 
- >:.': '. }<. 

puesto que se podía enca,rdelll¡ra toda la familia sin levantar ruido. Por eso, aunque se 

trata de una práctica qUe conoció amplia difusión durante el periodo, no fue aplicada 

masivamente. 

Origen y :rn_tecede_nte_s en la S()Ciedad soviética 

La introducción.en fecha tan temp~aría, de I~ práctica de la responsabilidad colectiva 

(kmgoboya poriika). pued¿ se~ \•ista ~o¡ho uno de los antecedentes de la toma de 
: ·:: · __ -, -: ' . .; , 

rehenes .. es ~ecir, el principio según el cual se castiga a una p(!rs()na por delitos 

cometidos p~r otro. De manera oficial esto se menciona_()fjcial~etlt~st}lo·c:n los 

primeros años del poder soviético. Un decreto del 15 de febrero'-d~-í 9'¡'9 Ordena a la 

Checa "tomar rehenes entre los campesinos donde la[lie~e_f1:o se~li~piil•de las vías de 
~"._·_ .. : 

manera satisfactoria", lo que es calificado como-~ab~taj~o p~g~se•a colaborar con el 
;: o ' ~ 

nuevo poder139. 
-. <_·: --;-:~r: .. <:-:·· 

Entre los antecedentes tam~ié11 fi~~r:.¡f~sl~Pf§~~~J!Tiienti:> q~é "[~jachevski, _el 
;.-.·/:. ; ~·<-<~ 

héroe del aplastamiento de la sub\evaciór~'.bafüpe~IriáC1~f1Tii:trib9v r~lató en "La lucha 

contra la insurrección confrarr~volúéioharla",:;e~lleniÓpllblicado en la revista "Voina 
... -·;;;-'> • e-_ .• ·.•·~o~ - -- ·--- .· ---- -- ' - - _- . -

'JiFreda Ctley, La ilusión perdida, Argentina, Ediciones Marymar. 1967. Pag. 139 

'-'ºEn Decreros del Poder Sovietico, 1; IV, Moscú, 1968. 
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i Revolutsia", 1926, números 7 y 8, y que cito en la versión que aporta Solzhenitsyn 

en su ,Jrchipiélago: .. Cercaban una parcela de campo abierto como postes y alambres 

de espino y allí mantenían durante tres semanas a cada familia sospechosa de·tener a 

un varón entre los insurrectos. Si a las tres.semanas no se presentaba el hombre para 

rescatar con SU vida a la familia, esta era d~p;rtad~'' l~O 

Órdenes similares son firmadas por el propio Lenin, quien pide tom¡¡r rehenes 

entre la población civil 1 ~ 1 • Medidas que para él jefe de la revoJJ~ió~ b~lbh(!vique . - - -, ··_·. . . 

estaban justificadas por la necesid.ad. de supervivencia del régimen; La nóveclad 

estalinista consiste, sin embargo, en 1) extender su uso a tiempos de p~~ 2) negar su 

existencia. 

Respondiendo a la lógica eufemística, de enrnascaramienío de fa verdad, 

característica del lenguaje totalitario, la práctica se clasificá corno cástigo ~·por no 
- . - •/ -· ".. -,-<-,:·" ' -- ' '~- ,'. ~·-_- ··-- .·: : 

delación ... De este modo. a la persÓna•a quien se lé'ha tomado un.rellen entre sus 

familiares cercanos, puede s~r iricu;p:ádo encu:alquier rno~ento porno haber delatado 
' : . ·.·, .-... . . ,··' '. 

a las autoridades la "activiaad enemiga',' cJél'enCarcelado .. 
' ·' '"> ·.;.<.·-· . --

Otra variante de la tórna. de rehenesila rnenc.iona S,hits'én:su diario. be ello da 

fe esta práctica tambié.11 muy difundida y que pérseguíaun éfectC> sirriilaral·~xplicado 

anteriom1ente: 

Se aplican "tonuras" -<iice Shits-,- qué no dejan hllellas, pero efectivas. Por 

ejemplo, cuando arrestan al esposo, dejan en libertad a la esposa, pero luego la llevan 

al G PU [Gosudarsvennoe Politichéncoye Uprarlen1e, Dirección Política Estatal] por 

""Alexander Solzhen1tsyn. El Archipiélago G11lag. 1918-1956. Ensayo de /m·estigación 

literuria. Plaza & Janes S. A. Editores, 1974. Pág. 39. 
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las noches y allí le organizan "encuentros" en tales condiciones de modo que el 

esposo imagine que su esposa también ha sido hecha prisionera (lo cual no es 

En este variante, es el prisionero quien deberá observar un buen 

comportamiento,· colaboracon·los,"órganos~'ºpor miedo· a afectar a -c¡Ui~nha qffedádo 

en libertad. Soni~ri~n1~r~bl~so loscte~iimonios (Nadie.zhdaMandelstam;.•Varlarn 
':,'·',, 

Shalamov) de persÓll~s'.a;qui~~es ~e lt!s ¡J6ne uha g;~bación.y se les hace treer que su 

Tornar unreht!n, () tenerlo '!, manoi garantiza erbuen comporfarniento del 

arrestado. Freda Utley testi tica: 

Muchos representantes comerciales. soviéticos .son llamados a Moscú y 

arrestados. Entonces, SI han dejado ~trás a su rainilia, se les hacb ver¡ir con un· falso 

telegrama. Es lo que le pasó a Ja esposáde Berkfrighof; arnigaide Utley, "ella y su 

hijo pequeño habían sido traídos. a Mos6ú ~or~mediodeu~falso telegrarna que él 

supuestamente les env1aría"3
• 

La intención no es hacerla prisionera, simplemente quieren tenerla en Moscú 

como un método de ejercer presión sobre el prisionero. 

Rehenes entre altos funcionarios del gobierno: Viasheslav :\lolotov, 

:\lijaíl Kalinin, Sergo Odzbonikidze, Lazar Kaganovicb 

'"C11ado por Anatoli Laushev en Literaturnaya Ga::eta, Moscú, 24 de enero de 1999, pag. 

4. 

":l\'án Sh1ts. Diario del Gran Viraje. Jfar:o de 1928-agosto de 1931, \")..fCA-PRESS. 

1991. Pag.:!79 

"Frcda Utlt:y. La ilusión perdida. Argentina, Ediciones Marymar. 1967. Pag. 275 
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Dt: la alta incidencia de la práctica entre los altos funcionarios, da fe el testimonio de 

:"\ikita Jruschov. que en sus-e memorias cita coITlo el ministro del interior Nikolai 

YezhO\º ( 1889-1939) trata de salvar a su esposa del encarcel~mientci al que sabe será 
. . 

sometida para poder ejercer presión sobre él. Jruschov cuenta:. 

·f . .] en la última etapa de su vid¡t [ántes de su arresto y ejecución] se le 

•:nfem1ó su esposa [de Yezhov]. Fue ingresada en el hospital d~lKremlim. pero ya se 

había decidido que en cuanto sanara sería arrestada [ ... ] La esposa de Yezhov, a 

quien se disponían arrestar a su salida del hospital "comenzó a mejorar y estaba a 

punto de que le dieran el alta, pero de pronto murió. Luego se dijo .qllesce babia 

em·enenado. Por lo visto así fue 14
·
4

• 

También menciona Jn¡schov el e.aso de Sergo Oddzhonikidze.( IS8~6-l 935) 

un cercano colaborado 'de 'st~lin; "su atl1igó íntimo", segú;n il"llsch.ov. Stalin 

"encarceló al hennano de' ~ergó >'luego comenzó a sospechar del prbpío seigo y lo 

llevó al suicidio" (Jruschov: 65). 

El caso Molotov 

El arresto y encarcelamiento de Polina Zhemzhuchina, esposa de Viasheslav 

Molotov 1 ~ 5 • es uno de los casos más paradigmáticos de esta práctica entre los altos 

'":-.¡1k11a Jruschov. Yospominania. lzbrannie . fragnienty (Memonas. Fragmentos 

.:scog1dosJ. Moscú. \'agrius. 1997. Pag. 65. 

"'V1asheslav (Seriaban) Molotov, nacido en 1890; llegó a ser el segundo hombre del 

rcg1men gracias a sus habilidades y a su lealtad a Stalin. No cabe duda que su inlluenc1a 

política. su v1s1b1hdad internacional, dificultaban cualquier medida abierta contra él y 

aconse1aban tomarle un rehén. Su antigüedad dentro del partido bolche\"lque se remontaba 

a 1917. cuando fue miembro activo del Comité Militar Revoluc1onano de Petogrado. 

organ1zac1ón a la que en gran medida Lenin deb · triunfo de Octubre. De 1921 a 1930 
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funcionarios del panido. Dada su cercanía con Stalin, y su panicipación activa en las 

represiones de los treinía, el líder necesitaba disponer ele un meca~ismo que 

pcm1itiera controlarlo. garantizar su fidelidad. Jruschov en sus memorias apunta a 
. , _; ' 

:Vio loto\' como uno de los principales organizadores de las púrgcas. No deja de ser 
-o-__ .":;,.·_,_,_~;_."'"_:~.:_-=-_:_~:--,_;==-.. :"~_:_ ~'--= 

relevante qu~ inis~hov. qui~n menciona y condena el enca(cel~01iept0Úde)olina 
• ·,, ·,~;::~:; .. ;~~-::c.:• :.~,' ,• 

Zemzhuzhina. la esposa de Molotov, traiga a colación c:sté'efrrnpl:º q~e habla de la 
, ~-· - ': ·~¡--:,:·.·: .. ::;~: 

autoría directa de Molotov en la represión de 111ufrf~~'.\acÜ~ad~ ÚlliC:amente de ser 

"esposas de enemigos del pueblo". Dice Jruscho~: 
- "'< .¡;. 

Cuando creamos una colTlisi<ln ~J\: corn'~nz¿.a c:stlidiar detalladamente los 

documentos relaciona.dos ~on I~ represf6n~s. ~~contrariios:·entre otras ~osas, una nota 

breve de Yezhov a Molotov: En eHa se enumeraban los apellidos· de esposas de 

t:nemigos del pueblo; a quienes se proponía deportarlas de Moscú. Molotov escnbió 

al margen la siguiente resolución: "fusilarlas". Y fueron f'usiladas 1
•b 

De modo que Molotov, algo aplicable a mucho de los grandes lideres del 

estalinisno, fue a la vez víctima y victimario. 

El libro Ciento cuarenta conversaciones con ,\lolotov de Fio.dor Chuev:~7 • 

revela el impacto que tuvo en éste el encarcelamiento de su espos¡; Él en ~se 

entonces ya octogenario líder, revela la experiencia de continuar su actividad diaria 

:"o.loloto\· ocupó el cargo de Secretario del Comité Central del Partido. En Í941 fue.elegido 

\ 1ct:m1nistro del Consejo de Ministros y a partir de 1942, presidente<dehéorisejri de 

:"o.·!1n1stro. En 1943 fue condecorado con la orden de Héroe Socialista y entre 1939 y 1949 

fue ~lm1stro del Exterior de la URSS. 

'"'."1k1ta Jruschov. Vospominania. f=brannie fragmenty (Memorias. Fragmentos 

<-'.Hog1dvs l. :"o.loscú. Vagnus, 1997. Pag. 248 

,,.Ftodor Chuev, Sto sorok besed s ;\folotovym (Ciento cuarenta pláttcas con Molotov1. 

:'v!oscu. Terra. 199 t. 
TP0!0 rrn.1 l 
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sin dar muestras de descontento. En 1947, Stalin, durante una sesión del Buró 

Político. lee en voz alta las denuncias que "lo órganos" han~acümulado contra Polina. 

'.\lolotov, presente en la sesión, escucha las acusaciones y las. cita Iuego en sus 
- -- - ---·-

memorias: ··vinculos con organizaciones sionistas, con el embajador'de Israel, Golda 

'.\-!eyer. Planes de convertir a Crimea en una provincia aútónomaºfiébíéa [ ... ] 

'.\-lantener relaciones con Mijoels" 1
.i

8 

Polina es primero expulsada de su cargo en el comisariado de la Industria 

Pesquera .. Luego es citada al Comité Central, donde es arrestada. Estuvo presa más de 

un año, y lyego fue deportada por más de tres años. 

En una: de las sesi.ones del Buró Político, Beria149
, al pasar junto a Molotov, le 

dice. en.un susurro: "¡;>()lina ~.stá viva"150
• Porque este gesto de falsa solidaridad daba 

significado a la. medida: Molotov eolio.ce ahora la suerte de su esposa y comprende 

que de su comportamiento depende su supervivencia. 

Poli na Zhemzhuchina es püest11 en lil>értad al día siguiente de los funerales de 

Stalin. en marzo de 1953. Y el reenéüen~ro qe Molotov con su esposa tiene lugar en 

el gabineie del mismo Lavrenti Beria; 

El caso Kalinin 

'"F1odor Chuev, Sto sorok besed s Molotovym (Ciento cuarenta pláticas con Molotov), 

'.\loscú. Terra. 1991. Pag. 78 

''''LaHentt Pavlonch Bena, Mmtstro del lntenorde la URSS desde 1938 a su fusilamiento 

en d1c1embre de 1953. 
1""S1k1ta Jruschov. Vospominania. l:brannie fragmenty (Memorias. Fragmentos 

l!scogidos). Moscú, Vagrius, 1997. Pag. 473 
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'.\lijail Kalinin ( 1875-1946) es desde 1924 jefe del Comité Central Ejecutivo del 

Congreso de los Soviets, cargo que a partir de 1938 se conoce ccín10 -el de Jefe del 

Presidium Supremo, un puesto homologable a los preside.mes.de. las.democracias 

occidentales. Kalinin era también un miembro del Buró PoÚtico del Comité Central 
: : ,, ,,'··,.. " 

del PCCS. La prensa de la época llamaba invariaolement¿ a-¡(alini~'eFmayor de toda 

Ja L' nión ( \'Siesoy11=11i starosta ). Y por Jas mismas raz{)nes arriba·aducid~s, par~ lograr 

mantener a la persona bajo un mayor control, Stalin esti~a>~eces".mo~tomarle á la 

esposa de rehen al presidente, aunque no de facto delpais. 

El mejor y más detallado recuento de lo ocunido a Kalini'n es el refato 

-testimonial y absolutamente verídico- "La 'esposa dél ~pres'id(!nte" de Lev 

Razgón 1 ;i. El autor, que había sido hecho prisionero en 1938; cuenta su encuentro en 

el campo de concentración de Vozhael, en Siberia, con la espósa de Mijaíl Kalinin, 

Ekaterina Kalinina. A la sazón la prisionera hacia un trabajo más tolerable: la 

limpieza de la ropa blanca. Antes había trabajado en sectores más pesados. El dato 

que garantiza la absoluta autenticidad del relato es que Razgón la conbce de antes, 

porque había sido amiga de los padres de su esposa. La caracteris,tica que hace 

Razgón coincide cori la de muchos qtros autores: 

Stalin, a pesar. de todo su respeto por la técnica. no ol.vidaba las viejas 

costumbres orientales: a cáda uno de sus colaboradores le arrestaba sin falta un 

pariente. Creo que én el entorno cercano de Stalin no había nadie que no tuviera 

arrestado a algún pariente mas o menos cercano 15 ~ 

1;iLev Razgón. Siepridumannoe (Historias verdaderas), Kniga. :\loscú. 1989 

":Lev Razgón. Sir!pricluma1111oe (Historias verclacleras), Kn1ga. :\loscú. 1989. Pag. 64 
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Acto seguido enumera a las personas con parientes arrestados. lista que repite 

y cor11pleta la d~ Jruschov: KagéÍnovich (al hermano). Nikolai Shvemik (el esposo de 

su única hija). Klim Voroshilov (los padres de la esposa de su hÚo), e innumerábles 

funcionarios de menor rango. 

A pe~ar.de su parquedad.'queR~zgorlatrib~yeal origen no i'uso de fa esposa 

de Kalini n (era estonia). ésta le confiesa akautor ;que ha sido acusada. por ''casi la 
. ' - - . - . . . . -~ - '''.:; ~ . ' .. . --· . - -· . - . - - . ' - . - - . ,.:- . -- ~ -. . . . -. --

mitad del Código Penar~ 1 s3 y qll~. s~~¿~ la: cÓnd~na;·n~ p~clia se~.liberada de la 

custodia, es decir, que. inclusÓ.~~ntr: del cam~o~era m~ntenid¿ b~jo un· llivel de. 
; .; '_: .. - ~' .' -:_; ··-' .·· '.". -.. ·;·: .- '. : - .-_.. -·· "' ··:·· . . '_. - , .. , . ' - . . '" 

seguridad semejantes ¡i lo~ (je 'ías Cárceles; más severas, y que sólo era envia~a a los 

trabajos más dificiles. '. 
' - .. ,- :-.-

Kalinin. §eklÍn·~l ~uto,r, nu!'lca dejó .de pedir por su esposa (al contrario de 

~lolotov que jamás mencionó el asunto a Stalin; lo que garantizó su permanencfa 
>· ;_: .. : ... --~::- . ··:; ' --

como Ministro del Exterior). ~eglÍn una de'sus hijas (que visita a su madre en el 
. . - . 

campo y lo cuenta a RazgÓt". Stalin accede a liberarla una vez finalizada la guerra. 
.. ··' '. ___ ;: __ _ 

La importancia que tie11é~'·pa# Siafin Íos rehenes queda claro por el hecho que 

cumple con su palabra ppcos días después de la victoria sobre Alemania, es decir, es 

algo que tiene bienpre~ente. La liberación ocurre cuando Kalinin está enfermo de 

muerte (muere en 1946) y por lo tanto ya no tiene sentido mantenerle preso un rehén. 

Rehenes entre los escritores 

a) Boris Pasternak 

,., lb1d: 67 
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La práctica se aplicó también a Borís Pastemak ( 1890-1960) el célebre poeta 

rnso. autor del Doctor Zhivago. la novela a la que debe su fama mundial y el Nobel 

de 1957. Pastemak no abandonó jamás la Rusia Soviética y adoptó una actitud 

moderada contra el régimen, aunque siempre critica. El poeta, sin embargo, nq deja 

de ser una figura incómoda, un intelectual. no - adoctrinado. de rn~nté y 
" ._: '. 

comportamiento independiente .. Pastemak es .CªPl!.Z de/ac~~s <:le .,ial~~lltL{ c_omo 

interceder personatínente por Qsip,fyl~J1~(:1St.'irn•el poet~que ITl()rÍrÍa efr~n·c'~mpode 

concentración . en· • 19~0. >~u{n~~ é~te';es .·a~~st~Üo!/en~; l 934i· ~:~~t¿~ªl< · ! lama· 

personalmente. a.Stalin~.} pi.de;Ia hibe~~d9n ci~ ~lajl~el~t~;; qu-ien: había.sido hecho 

Pastemak. por ~onsigÜiÍ!~t~, g·~l:J'.~'s~~ ~9:nti~1aáo'. A fines d.e los cuarenta, 

corren rumores de que escribe un<filo~~¡~i_(i~s prjrll~rk ''cersi6ndel Doctor Zhivago) y 

los "órganos" deciden aplicarle lj pr~¡:tib'~ cl~:tomafl~ Üil r~hét1. El 6 de octubre de 

1949 encarcelan a su amante/otga l~i~sfea;l\~ qtieh h~ dejado sus memorias, Mis 
• - ' _. - ••• • '.' • '··. • 1 

cllios con Pasternak/j4 
•. IviÍlskaYa ci~;acÍls~ªá ae q~erel' organizar la fuga de Pastemak 

- •••• - ···-· ,:,.;;, •"•<" --- • - -

al extranjero 155. Fue cond_eAádá'~O¿hd:itiio_ s d8 trabajo_s forzados. . . . . . . . . 

Las cartas ehtre~ast~niíik -~Ü~inskáyá; reCientemente publicadas 156 revelan la 
" ·- ·. - ··--.' - ... º" . - : 

intensa relación' que e¡ls'te;¿'.ntf~ l()~ d()s. El poeta sabe que en.realidad el golpe va 
.,,, -,.,,-, '.' _,,-. ,.-·. ,, 

dirigido a ét:Ol~a l~ins~ayáteñía 34 aifos cuando conoció a Pastemak y trabajaba en 
. -

la redacción de la principal revista literaria _de la época "Ncivy Mir''. Pastemak 

1 "l\'lnskaya Oiga. Gody s Borisom Pasternakom : v plenu i•remeni (Mis años con Boris 

Pastemak: cm11im del tiempo) Ed. L1bris. Moskva. 1992. Pag. J 7 

,;;Según el juez de instrucción: "lvinskaya tenía planes para huir al extranjero junto con 

Pastemak y habian hablado con un piloto para que los sacara en su avión" ( Innskaya: 127). 
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encuentra en ella a una persona que entendía la literatura. no es una relación casual y 

acompañó al poeta durante los últirúosaños de suvlc:la: 

Pastemak penent!~e a esos escrito~es prerrevolucionarios que• no se han 

sentido cómodos con el sistema; de quien~s. cémrazón. se sospecha que jamás se han 

asimilado:- Es ulla persona 7apa~~de actos que demuestran una indeseable 

independencia mental. como en su conversación telefónica con Stalin. en la que 

intercede por Ossip Mandelstam 157
• Tampoco hay que olvidar que Pastemak es judío 

y que el arresto de Ivinskaya ocurre durante la campaña antisemita que desata Stalin 

con el pretexto de denunciar el "cosmopolitismo" 158
, campaña que le cuesta la vida al 

teatrista Solomon Mijoels. A Pastemak, un judío, se le da a entender con ese arresto 

que también está bajo la m.ira. Para los "órganos" ha sido demasiado evidente que su 

relación con Ivinskaya se trata de un amor serio y no de una "aventura'', comq trata . . . - . -·· 

de presentarlo Ja. primera esposa de Pastemak, Zinaida Pastemak. ya 'es del 

conocimiento de los "Órganos" que .Pasternak escribe una novéla 159
, :Y teniendo en 

cuenta su actitud independiente, su negación tácita del sistema:, ~ú ()~:sb}nlefnaciOnal 
y la repercusión que podría tener su publicaciófre~ elext~anjéro-~~e en efecto, 

- '·----· --,-- -· 

alcanzaría en 1957, año de su publicación-, valíáínás, desd.e el purifode vistade los 

';ºEn la rensta Ogoniok, Nº 25, Moscú, 1998, pp. 33-41. 

""Juan Cobo (Compilador). Pereosmyslit kult sta/ina (Repensando el culto a Stalin), 

:-.toskva. Progress. 1989. Pag. 166. 

'''Ver capitulo 3.1 "La lengua como instrumento del terror" 

""Los "órganos" saben que Pastemak escnbe. Nadiezhda Mandelstam cuenta que hablaba 

de la idea de su novela a todo sus conocidos, y no es de extrañar que el plan de la 

1mponante obra llegara a oídos de los órganos. "Hacia mucho -escribe la memonahsta

ljUe pensaba .:n esa novela y cada vez que nos veíamos -todavía antes de la guera- decía 

4ue estaba cs.::r1b1endo una obra en prosa sobre todos nosotros" (Mandelstam: 366). 
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"órganos" -y seguramente con la verbal aprobación de Stalin- recurrir al 

mecanismo de la-tomar de un rehén, qtie ya ha demostrado su eficacia para garantizar 

un buen comportamiento. 

b) Andrei Platonov 

Otro caso es el del prosita Andrei Platonov ( 1996-1950). Konstantin Fadeev, 

director de la Unión de Escritores, puede haber intervenido por Platonoy, a quien 
' ··-

tiene en gran estima como uno de los mejores prosistas rusos. En 1931; S~ªlin; quien 

como se analiza en el capítulo dedicado a las Uniones Creativas 160, sigue muy de 

cerca la literatura, escribe en los márgenes del cuento, "Las dud.élS de l'vf<lk~". }a· frase 
.' - -'. ··: · .. _-.,:_ ::.\:· { ·-· :·_i 

··canalla" y lanza una campaña contra este escritor quien, según él;:ha:c¡¡ll1ÍriJ1í:i,do la 

exitosa colectivización del campo. En una reunión del Buró ~olític~ •. ~táliri'chticó el 

cuento antisoviético de Andrei Platonov 161 . Sin einbajgo, en •!9~§.:~-fa~~~~v siglle en 
' . "'~· 

libertad, pero se le encarcela a su hijo; cfo 1l5 años; que;@o'rfoafü~ iubercÚlosis. 
~ - - - :--- .. ,. •-" -- - •' --·,: --, ~- ;~-_,·-.·;:-.. ~'- -:".'.-~ .·· -.-.- ... 

Fadeev, quien terminaría suicidándÓse en· 1956; puede h~bérsiriier'lªnidÓ ¡jara que a 

este escritor, a quien consideraba el más talentoso de t~cio¿, I~ fu:ra~:plicada esta 

medida suave. preventiva. 

e) El caso Anna Ajmatova 

Desde 1912, año en que publica su primer libro de poesía, Amia Ajmatova, 

e 1 889-1965) cimenta su fama como una de las voces líricas mas importantes del siglo 

'""Por Lin1ones Creativas (Tvocherskie Soyuzi) se conocieron las instituciones creadás bajo 

el estalm1smo para controlar el campo de la creación artística. Se analizan en detalle en el 

capítulo lll 
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XX rnso. Su prestigio, su reconocimiento en el extranjero la vuelven. como en otros 

casos. üna personalidad demasiado visible: Anna Ajri1ato\'U se hahiaconverddo en un 

elemento más que indeseable dentro, aunque .al margen del eswblishment cultural 

SO\'iético. 

El padre==ael 'hl]o que. le arrestan por primera vez en 1935, es Nikolai 

Gumiliov ( 1886-1921) descollante poeta ruso, im~o~ame figura del mundo cultural 

peterburgués ·de las .dos primeras décadas deFs:ig;(), En '.1~22>acusado falsamente de 
- . -- :.:: . ">"" ·< .. 

participar en una conspiración monárquica, es fusilacio por la Cheka. Su asesinato 

le\'antó protestas en el extranjero y • pusC> :en enfredicho la posibilidad de 

supervivencia de.un intelectual no adeptCl al réglrn¿h. 
. -, -::· .-:· '· .. ~ 

En 1935 le arrestan a Stl hijo JJy Guhtiliov. (hijo¡ que tuvo con el poeta 

Nikol~i Gumiliov) y a su segundo esposo,_ Nikol~i ¡>unin; Estos serian puestos en 

libertad con relativa prontitud, tras unl-caJ~ que Xj~ató~a te.escribe a Stalin. Pero 

en 1938 es vuelto a arrestar, X sólo 5(!ría)ib~ra~o después deLXX Congreso del 

Partido, en 1956. 

De este modo, el compc>[ian1iento de Ájínátova ''quedó libre de. sorpresas" 
" .,; -- -,· . - - '-'-• : -· .-'~·:-

para las autoridad_es. Siéitípri fovo·---bién pres~llte• qúé- de su. bu~n comportamiento 

dependía la suerte de sü; hul1. ~j~~tov~ ciejó un' ;ecuen~o de sü experiencia en su 

Réq11ier11 (1934"I9S7)y~en,suPoema· sin h;roe (1940-65). Sin embargo, para 

suavizar la suérte de ~Íl hijo en prisión; llega a escribir poemas laudatorios a Stalin, a 

fines de los cuarenta. 

'º'Evgueni Gromov, Stalin. Vlast I iskusstvo (Stalin. Poder y Arte) Moskva, lsdatelstvo 
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11. Prácticas afines a la toma del rehén 

a) La responsabilidad colectiva -

L'na práctica af1n a la toma de rehenes es la "responsabilidad colectiva" 

1krugaba_n1 pur11ka). El que se tti\;iera un pariente (hijo. esposo, padre) preso era 

motivo suficiente para ser co.nsiderado -un enemigo potencial. Oiga Adamovich 

aporta el siguiente testimonio: 

Sin causa alguna arrestaban a los niños de los "crimi.nales" particularmente 

peligrosos. En prisión vi a los hijos de K,ossior162
• de Ar!tom Visioly 163

, del hermano 

de Buj¡¡ri11. a la hija de Rokosovski 164
; así colTlC> a ()tr~s hijos de funcionarios de alto 

rango del Ministerio del Interior. Por suerte. ITli esposo no pertenecía al número de 

enemigos del pueblo de ese rángo"y, por lo visto, por eso nuestros hijos no fueron 

arrestados 105 

Los parientes de los arresíados. son considerados, de manera, automática, 
. . . 

• i - __ , -. " 

delincuentes por la jurisdicción soviétic~. Se podía aplicar la "110 d.elación'' (ya 
--· .·:·,. - - ~ , - . ,; : ;_ '. ' -

mencionada antes) porque se parte deLsUpuésto que el pariente debía haber estado al 
_ .. ··_..; __ ::.- :·., . - -- - . . -,- _- - ' 

corriente de la actividad antisoviética qUe .había provocado el arrestoy sin embargo, 

nada había informado a las autoridades .. 

··Respublika". 1998- Pag. 78 
10=Koss1or. Stanislav Vikentiev1ch ( 1989-1938) Secretario del Comité Central Ejecutivo del 

Parttdo . .\ltembro del Buró Político. 
1"-'.-\rt1om Vtsioly ( 1899-1939), destacado prosita soviético 
1"'Konstantm Rokosovski. general de origen polaco que al~omienzó de la Segunda Guerra 

.\lundial seria liberado y enviado a pelear al frente. Fue 1\-iihist~ci de Guerra en Polonia 

después del -15. 
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Algunas personas ocultaban su parentesco con los acusados de "enemigos del 

pueblo". pero no siempre conian con éxito y se exponían a ser .desenmascarados. lo 

que implicaba un mayor castigo. Valentina Kiimyshina. una.de las testimoniantes de 
: ; :. ". '-"· . ~ 

la recopilación Trece c¡ue Í111yeron. cuenta é¡~e(: 
Tenia. que guardar silencie>; Húbieraisido despedido inmediatamente si se 

hubiera sabido que era la esposa de un ciudadano arrestado [ ... ] Siendo la esposa de 

un pnsionero me hubiera sido imposible encontrar otro empleo 1
b6 

Fmalmente. sin embargo. se tenninó sabiendo la verdad: "en la oficina se supo, al 
,_ ..• 

!in. que mi esposo era un enemigo del pu~bl(). Fui despedida y poco después echada de la 

ciudad [ ... J" 10
-

En su conversación con· Chuey, Molotov> justifica la medida de la 
- . .. . .... 
. ---

"responsabilidad colectiva". puar¡do su il1terloclltor le pregunta: 

-¿Por qué las re~resl~nes se ex~~ndia.n a las esposas, a los hijos? 
' ' • ;. • .. ·~ - • "• ' • •- r. "• '.-• 

-¿Cómo pofqué? ~lloi debíán ~er, en cierta medida aislados. De otro modo 

comenzarían·· a ~ifü~dir.~tod:;_iigi d~'.qu~jas 168 • 
Es esta llnª m~clicl~ ~()n~cida:.ycomentada en la literatura. Incluso llegarían a 

. ·. - .. ,·· . - . 

existir varios campos'de ~oric~nt~a~i~néxclusivamente para las esposas de "traidores 
, . . - . . . ;'-~ . -. ,. ', . 

a la patria'', como ~Í célebre Alzhir (por las siglas Aktiubinski /aguer dlia :hon 

1º'Sem1on Samuilovich Vilenski (compilador), Dodnes' tiagotieyet. ZapiSki vashei 

sovremennitsy (Un peso indescriptible. Notas de nuestras contemporáneas), Moscú, 

Sov1etsk1 Pisatel. 1989. Pag. 107 
1º'Lou1s Fischer (compilador). Trece que huyeron. Argentina, Editorial Difusión, 1951. 

Pag. 122 

'º- ldem pag.23 ). 

'º~ Fiador Chuev Sto sorok besed s ,\,fo/otovym (Ciento cuarenta platicas con Jfoloto1·). 

'.\loscú. Terra. 1991. Pag . .i 15. 415 
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1=111.:11111ko1· rodini: Campo de concentración de la ciudad de Aktiubinsk para las 

esposas de los traidores a la patria), al noreste de Kazajastán, que funcionó a partir de 

Le\· Razgón. aporta el testimonio de cómo esto era puesto en práctica: 

El invierno de 1951. en la cárcel de tránsito en Georguesk, encontré un 

adolescente, casi un niño [ ... ] La historia del joven presidiario era sencilla: su padre 

había desertado del ejército[ ... ] Por una de esas leyes que nunca fueron publicadas. 

los familiares del desertor eran arrestados y deportados. La esposa del desertor con su 

hijo de pocos años fue arrestada en Cherkesk y deportada a Kazajastán "º 

b) La renuncia (otkaz) 

Solo hay una manera de volver inefectiva la.toma.de un rehén, es mediante el 

expediente de renegar (otka:ybátsia) de esposo, hermano, hijo. Renunciar pública y 

explícitamente, condenarlo abiertamente por las mismas causas y en los mismos 

tém1inos del lenguaje totalitario, que figuran como causas de su encarcelamiento. 

Renegar funciona cuando quiere aceptado por los "órganos", cuando a la 

persona se le quiere dejar en libertad entonces se reciben sus protestas de fidelidad. 

En rigor, cuando le arrestan el hijo a Anna Ajmatova, o la amante a Boris 

Pastemak, ellos debieron haber renegado públicamente de ellos para eliminar todo 

'ínculo con los apresados. En algunos casos, se exige abiertamente renegar. En caso 

Je que la persona no lo haga, surge la figura penal de quien "no renuncio" 

···Jacques Ross1. Spravoshnik po G11/agu. Chast l. Chast 2 (1\lan11al del G11/ag. Vol./ y 

1·0111. '.\loscú. Prosvet. 1991. Pag. 13 

Le\ Razgón . . Viepricl11man11oe (Historias 1·i!rdaderas), Moscú, Kniga, 1989. Pag. 126 
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( 11iotka=11iki). La pres ion que ejercen los órganos sobre la mujer del arrestado, va 

también dirigida.a la desmoralización de ambos. En Rusia se venera la valentía de las 

esposas de los deceTbrj~tas, mujeres de la alta aristocracia que decidieron acompañar 

a sus maridos al.destieil-o en Siberia, adonde fueron enviados por el zar Alejandro l. 

en l 82s: No-renegar"<le~u-esposo ~e convierte, por tanto, en una cuestión de honor. 
':·>t·-,.;- -:: -_, - - - -_. -

;'vluchos i10 cedían a las presiones y entonces recibían de.cinco a diez años de prisión 

por "no renegárde su marido" (ni otkaz otmuzha). 

En caso contrario, si la esposa o el familiar reniega, al esposo o familiar en 

prisión se le informa inmediatamente de que han renegado de él, con lo que se busca 

desmoralizarlo. Pero el efecto desmoralizador es eii ainbos sentidos, porque la esposa 

que reniega pasaba a ser una rehén,aunquede_~i&,Ú() i~v¿rso! por así decfrlo. 

Por otra parte, la literatura testi111o~ial:cklos ~X reclu~os del GULA(i, abunda 
:- -~ 

en ejemplos de.- internos··· que e~cri~~ri.'.~ ~~s;~hÜos ó pari~ntes y ··les·· ordenan 

expresamente A~f! rerlÍe~ueri df ellÓs ·pú~Úcajlí.~hié,_. por.tr~tarse tlé. ''enern igos ·de 1 - --- ·- ·- - ·- - -· .- - - - -- ... ·--. --

pueblo~·. De este modo :¿l'il1te111b qllier6-eyitat:·q~eél~paf~iltesc'o·se constituya en un 

obstáculo en la vida desu pariente,lédi~c~lte:~on~eg~ir-~lgún empleo y· hasta el 
'. ·.- 1 _-: ,.: ·- :'' .,_·o .. e·,>:~·--,.'.:··. · ... , : --- .'C. '- - . -

acceso a la educación superiqr, com~- se' ml!estra. en él capítulo dedicado a los 

Cuestionarios. 

A las esposas de los juzgados por ''traicíc)n a hi patria" se_ les invita 

abiertamente a renunciar,- a veces el consejo viene de personas conocidas; que lo veri 

como la mejor solución a sus problemas. En el caso de la rrí_adre de Alexander 

Pokrovsky: 

-:-.leJor es que se divorcie y así podrá conseguir un empleo. 

-¿Pero que pensará m1 esposo de mi?- contestó mamá. 
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-Comprenderá que ha sido necesario. 

-'-l. Y sus familiares"! 

-Déjelos que hablen y murmuren lo que quieran. ¿Qué es más importante 

para usted: algunas murmuraciones o el sostén.de su.hijo y de usted misma'! 

. :\farná.yac1ló. por largo·. tiempo.· pero no había ·otro· camino; y· se decidió'il 

solicitar el divorcio. Como razón o motivo obligado hubo de declarar que "no queria 

ser por más tiempo la esposa de un traidor a la patria. Se le concedió el divorció1
•

1
• 

A Stalin tampoco se le escapa el efecto desmoralizador, de atomización social 

que encierra esta práctica de renegar públicamente, y en 1935. durante un discurso 

lanza un nuevo. eslogan que alcanza enorme popularidad: "El hijo no responde por el 

padre" (Sy11 =a ot:a nie otviechaet). Algunos historiadores como Fizpatrick tienden a 

ver esto como un relajamiento de la práetica "estigmatizaste", cuando en realidad se 

trata de una política encaminada a atomizar ¡¡un más.,¡\ I~ sociedad soviética. a romper 

cualquier lazo de fidelidad y a estaoiecer con{(). ~hicamef!te válida la fidelidad al 

estado. Según señala Fizpatrick,.la idt"lllricfá.púbJI~~ a'hcesva ácompañada de un 
' • • • • .~-, •• ~~·.;.:,. • • L•C_,.~-. ~··,,•,"" - -.Ó,,_;;. •··•• 

ritual· público, como en las organiiacJci11~s.d#\J'.liotl.ero's;en los que un niño renuncia a 

su padre y hace votos ;~blicoscie.~de,Iid~~al;parrid6 112/ 
En esta,·ql!i,fá. aj~s ~u~·~n·~in~~n~.práctib~4e·1 ·rkr.se•.ciiticult¡¡cuantificar su 

incidencia. No existe l!l cifrá,de ácuáiltas ;pers6~as·.1es fue ·torllado ull rehén,·· ni por 

cuánto tiempo. Lo que si•dala~edidade su ~ifüsióries Ía aburiciiocia de•testimonios, 

: ·i L0u1s F1scher (compiládor). Trece que huyeron, Argentina, Editonal Difusión, 1951. 

Pag. 201 
1

'
1She1la Fitzpatrick, Everyday Stalinism. Ordinary Life in Extraordinary Times: Sovie1 

Russiu in the /930s. New York. Oxford, Oxford University Press, 1999. Pag. 213 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 116 



y el hecho de que haya afectado a personalidades muy visibles dentro de la sociedad 

soviética. 

Después de .1956 la P.ráctica evoluciona y se aplica más para garantizar que 

los ciudadanos s~viéticos regres(!n de· vi.ajes ªl (!Xtranjero, no permitir las defecciones 

recurriendo al expediente de no p;rmitir, salir a ~~ miembr'o de la pareja. o bien a un 

hijo quien quedaba en territorio soviético 173
• 

rnnc --
l f...~ re: rnN 

FALLA DE OHIGEN 
nEn las memonas de la cantante de ópera, Galina Vishnievskaya. (Galina, Buenos Aires. 

Ed1tonal Javier Vergara. 1991. p. 67). 
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SEGUNDA PARTE 

LA SOCIEDAD TRANSPARENTE 
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Lograr elc"poder total" como señala Hanna A.rendt 17~ es· el fin último ·del 

Estado totalitario. Esto ;supone un conocimiento también total, exhaustivo. de la 

sociedad. disponer de infonnación fidedigna sobre cada uno de sus miembros. Bajo el 

estalinismo se~cónsigue-construir una ''sociedad transparente", en laqlle-todos vi~en 

expuestos a ra mirada de. losórganos de seguridad. 

La consecución _de la transparencia total repite la lógica del Panóptico 

penitenciario. según• 113- presenta Michel Focault, en su Vigilar y castigar, 

construcción;. estruc:1:úra_tjue permite vigilar. a toda la sociedad desde un "punto 

central'' Dice el·aú·t~r que si bien el "tema.del Panóptico -a la vez vigilancia y 

obvservación, seguridad y saber, indivudu~iizaC:ión ;y totalización, aislamiento y 
-.. __ . '- '. 

transparencia- ha encontrado en la prisíon sudugllT privilegiado de realización" han 

tenido también el Estado, corno fo1111a dé,ej~t6iC:iC>, ci~. pode~ y de manera dispersa, 

una di fusión amplia 175
• El ll!lális

1

i~ ~¡{ ifpli~_~\~( kst~do estalinista. Esto es, ' la . --_- .::_-'. ._ - ~~:::-'- _, --,,:'.' - . ___ {,~_, ' - - - . ,., . -·-' - . - •-, .· ,-.- ·- ' - -- . 
-\·'' 

construcción de una estructura;q4e,~erfüit~%"~1Í f~dii~idtj;mírnel"ó de persohas tener 
',· ' '' ,1- 0-· • ',, • • -' ,··¡, ---l_.· _., ',- ·,,' · ·, .: 

una visión sobre una multitu_d. Ea é~talifüsta es üna sÍ:>~ieclad cuyo ideaí es;l()gra.r esa·· 
•; .. :-·. ;".;• ;,·- _- ,,,, .. ;c;1;.-,. ·" ·: '.-•,-·' ,· .. - . 

absoluta transparencia a-Ios ()jo~del pode~a(Y~üe··ha6e· afusi,Ón Ías;contritcciones de 

vidrio de Zamiatin. 

Una segunda C:oif1cidencja con el análisis que hace Focault, lo encontramos en 

el terna de, los l_c~é~ti6~arios como los planteo aquí, que también pennite esa 

"tranparencia 'soci~hco~si~a Focault "que en el afto mismo que se reco:nendaba el 

sistema cbent~a~i?n~i;(p~nóptico) para construir las prisiones, se imponía como 

1 "'1-1anna Arent. Lo;,; orígenes del totalitarismo. Ed. Taurus, Barcelona, 1989. Pag. 385 
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obligatorio el sistema de la "cuenta moral": boletín individual de un modelo uni fonne 

en todas las prisiones y en cual el 0 director o guardian-jefe; el capellán y el maestro 

han de inscribir sus obser:váciones a propósito. de cada detenido: ··Es en cierto modo 
. - -- . ·-· . . ' .. ' -~-'- - . . - : -:--. . 

;o,··~: 

el vademécum de l~~~d~i;,istrKé:iÓfr ct6 lll prisión que la pone en condiciones de 

aprecial c~da ca~~; dda;circunsfal1"diaf:y-'de juzgar, por consiguiente, en cuanto al 

tratamiento que se debe aplicar a cad~ preso indivualmente"176 
.. ' ,, ... ',.·: .. 

La delación (donos) es la.práctica más difundida (aunque no la unica) con la 

que bajo el estalinismo se logra esta> tr~nsparencia. Antes de entrar a detallar la 

delación cotidiana, cabe analizar para. un_a mejor comprensión del impacto sicológico 

que alcanzó dentro de la sociedad sbviética, Jos símiles mecánicos con que es 
_:_I 

ilustrada esta práctica en dos nov~lª.5:· _ . 

La temprana pu~licll_ci~n 'ci~ , Nosotros 171 
( 1921) de Evgenni Zarniatin 

convierte la novela . en ; un dd~u~enfo :~obfe Ja "desnudez" paulatina que va 

imponiéndose en el estado t~talitarí9 td-dav~a ~n formación. La novela, qué hoy .la 

crítica califica como la primera anti~fo~ía en contraposición a las utopía~ c)ásicils de 

Moro y Campanella, es prontamente cerisuf!lda178 y años más tarde su autor emigra 

tras escribirle una carta a Stalin179
• 

n:\ltchel Focault, Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión. Siglo XXI. México, 1976 

,-,:\-ltchel Focault, Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión; Siglo X.XI, México, 1976. 

Pag 254 

'""Evgueni Zamllin . . Vosotros, Editorial Tusquets, 1991. 

'"'Etton: Lo Gatto. La literatura ruso soviética, Buenos Aires,Ed. Losada. 1973. Pag. 172-

177 

' -'Este caso se analiza en detalle en el capitulo ··un país cárcel". 



.Vosotros aporta un símil que usaré para comprender mejor cómo se alcanza 

esta transparencia absoluta. Zamiatin describ~ una, ciudad futuri~ta constmida 

totalmente de cristal que tiene su antecedente en la célebre ¿Qué hacer?180 
( 1972) de 

. . 

Chemichc\'ski en el que Vera Pavlona,,,hi ~eroinadela no\'ela ve en sueños una 
' {'.', ____ -_;~--= o'~,-,:_-;o=_~-~~.=o'._-.=-~-oc.""'~coO =:='---- ~-

ciudad del futuro toda construrCia d~c.ris!;1I81.!l.ac:iuéia~'milagrosa qu~Nera Pavloná 
.'J'·., 

¡· 

\·e en sueños. una encamación de las ~ent~ja~ d~I ptogr~s~ y la tt!cnica. se convierte 

en la pesadilla diaria dél protago~ista'.'C!~~la;nóv~la·d~~~a~iatin, en la que la vida 

privada. al margen del Estado, se hace imposible: e!Estago controla ca<l.a l1no de sus 

actos. lo obliga a vivir expuesto. 

Idéntica es la descripción de esta "tra,nspiu·encia" en 1984 la novela de George 

Orwell, publicada en 1948. 

Aquí es la "telepantalla" la que.pefsigué a WÍnston Srnith. el protagonista. El 

artefacto en la novela de Orwell transmite;~n único mensaje explicito también en las 

vallas gigantes que el Winston encuentra. a. su paso por la ciudad: "El GRAN 

HERMANO TE VIGILA" 182
• 

1 "~1kola1 Chem1chevski. ¿Qué hacer, Moscú, gditorialProgresó, I 969 

'''Imagen que a su vez fue inspirada por el Palacio de crii~al erigido para Ja Exposición 

lJnt\'crsal de 1851 en Londres. 

:;:Esta es la descripción que hace Orwell de la ·~telepantalla": el artefacto: recibía y 

transmitía simultáneamente. Cualquier sonido que hiciera .Wiristorí su?erior a un susurro 

era captado por el aparato. Además, mientras permanecía en el radio de visión de la placa 

de metal podía ser visto a la vez que oído. Por supuesto, no había manera de saber si lo 

contemplaban a uno en uno momento dado. Lo único posible era figurarse la frecuencia y 

el plan que empleaba la Policía del Pensamiento para controlar un hilo pnvado. Incluso se 

concebía que los v1g1laran a todos a la vez. Pero, desde luego, podían m:erventr su linea de 

usted cada vez que se le anto1ara. Tenia usted que vivir -y en esto el hábito se convenía en 

msimto-- con la segundad de que cualquier sonido em111do por ustec seria registrado y 
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Si la delación persigue la transparencia inmediata. del comp~rt;-mi~nt~ diario. 

el Cuestionario. hurga en el pasado delciudadano. se- remonta a su ·•extracción" 

(obrera. burguesa. noble) intenta hallar vínculos que, delaten su filiación con personas 
·.é~·----=- ._ 

acusadas de delitos contra el poder s¿vitfdco o;: bit!r, que se: encuentren en el 
-_-- - -·.. ; ~ ;- '. ; ·: - : .. -:-. 

extranjero. Rellenar un cuestionario es un ritual al q~e no esc~pa ningún ciudadano 

soviético que piensa acceder activamente a_ la sociedad: con~eguir un trabajo, entrar a 

un centro de estudios superiores. El cuestionario tiene además la ventaja psicológica, 

complementaria, de. constituir una autodelación, una confesión a solas con las 

autoridades. Mentir, ocultar datos, está castigado por la ley. Con esto se reproduce el 
·. ,· ··._ ,;_::, 

mecanismo de la delación, de desenmascararse ante el partido}' e{p9cle~-~oyiético. 
:vtostraré hasta que punto es una medida efectiva deIT131. que altéta, moldea y 

dificulta la vida del ciudadano soviético, ª· la vez qü¿ aumenta ,hruscilrnente su 

vulnerabilidad toda vez que laslistas de arrestos, tán•mell~i¿!laJ~ portantos autores 
- -- . - ... ·-·¡- ' 

y que los órganos. locales de~e11 presen_té!r con{ó "6umplill1ienfo del ~lan'' del T Al. se 
!:·:.<· ::::·_., 

elaboran en muchos casqs partiend_o de esá cfasificaCión estament.tila qUe logra el 
·-- ·:;'·--'' -

Cuestionario. 

Las Secciones• E~peci~l~i so11,. por otra parte,'e1 d.~lator ihsti_ti;tciona!Ízado. la 

estatalización de la delación,':su'.objetivación; Funcio~an ~ntodos /cada ullo de los 

organismos soviéticos bajo Stali!1.(yhasta 1991) y füngen;•deojos•y oídos de los 
:,' :.--.:. .' 

"órganos". Su objetivo es el mismo de la delaóión: lograr la transparenéia, atrávesar 

el muro de las intenciones subversivas; adelantarse al golpe; pero también 

escuchado por cualqlllera y que, excepto en la oscundad. todos tus movimientos serian 

observados·· En George Orwell. 1984. Alianza EditoriaF 

1 TJl.T TEC'Tq rnN 
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proporcionarle a los órganos como pequeños cuarteles. puntos de apoyo tanto de 

inteligencia como logísticos. Como tal se constituyeron en un anna poderosísima. 

que una vez demostrada su eficacia para implementarlas dos fonnas del terror, jam:is 

será abandonada. 

Del .. mismo modo que el régimen estalinista persigue la absoluta 

transparencia. la ubicuidad de su ,poder, lograr la invisibilidad, ocultar los actos y 

mecanismos .de. ese poder es una cóndición. indispensable de su existencia y de su 

eficacia. Con el Ocultamiento, el poder soviético logra la condición ideal de quien 

busca la traÍlsparencia, la invisibilidad que también le proporciona ubicuidad. El 

poder sÓ\'iético jamás se expone, nunca declara sus intenciones y cuando lo hace 

abiertamente. al estar violando demostrativamente este principio del Ocultamiento, 

debe ser esto visto, de manera casi automática, como una !aborde diversión que 

procura ocultar la verdadera intención y dirección del golpe. 
. . ' . ·. "-~ : '· 

Ocultarse permite al Estado ver y escucha.J'. sin ser yi~to n.i oído. El ciudadano 

soviético jamás sabe a qué atenerse. Toda ley pÚecl~ ¿siar co~plementada por una 

directi\'a secreta que quizá el ciudadaJ10 esté •".iolánd~,en•el~o:ento dado. Compete 

al poder so\'iético aplicarla a vofon~ad,: cle.~o~~,~~e:clo-;rá ma~tenerlc en todo 

momento a sus expensas. 
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Capitulo 2.1 

DELACIÓN PRIV.·IDÁYPÍ-'BLIC-1. 

Con la Delación logra el estalinismo la visibilidad absoluta de la sociedad. Se vive 

con la certeza de que todos escriben contra todos, la delación es un fenómeno diario. 

Y en efecto. para comienzos de los años 20 la delación se conviene en una práctica 

diaria. En su Aiamial del GULAG Rossi constatáque "durante el zarismo el término 

de stukach (o delator) sólo se utilizaba en el depártame1110 de gendarmería. A partir 

de fines de los 20 adquirió un uso masivo [ •.. ]Desde los cuarenta se utiliza 

comúnmente en el habla coloquial cotidiar¡a"183 

Antes de analizar las varias mar¡ifesta~i.ones y tipos de delación, cabe citar la 

cobertura legal con que el régimen codificó y formalizó esta práctica. 

Desde fines de décacla ?el io•Ia h': delación (nedonosíteltsvo) se instituye 

como figura legal, entra al Código Pe.nal y. a lo largo de los años se va ampliando su 

campo de aplicación. Según la ley aprobada el6 de junio de 1927, "la no delación 

sobre la preparación o la consumación de un acto contrarevolucionario será 

sancionado con la privación de la libertad en un plazo no menor de seis meses" 184
• 

Para el "Diccionario Jurídico" en su redacción de 1955, la no delación 

consiste 

''
3 Jacqucs Ross1. Spravoshnik po Gulagu. Chast l. Chas/ 2 (,\,/anual del Gulag. Vol./ y 

Vvl.2). :0..foscú. Prosvet, 1991. Pag. 354 

'"Jacques Ross1. Spravosl111ik po Gulagu. Chast l. Chast 2 r.Wanual del G11lag. Vol./ y 

l'o/ _'J. \loscú. Pros\·et. 1991. Pag. 233 
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en no infonnar a los órganos de gobierno sobre un crimen del que se tiene la ceneza 

de que se prepara o se ha cometfclo ¡.:.¡ En las condiciones de la sociedad socialista, 

la no delación constituye una 1·1olación de,las e.xigencias de la moralidad socialista y 

una 1·iolac1ón del deber social" 1
;
5

• 

Al iguaI que· las dem.ás.=manifcst~Cioffff(iel TBC tambiél'l'¡)arala -c)eTaciÓ~ es 
- .,: -.- ,- . ,--... ' . 

dificil la ordenación cronológica d~ sus primeras manifestaciones. En: el rilejor de los 

casos sólo podemosidt!ntiflca~ um1 frallja temporal en la que;esii s~·vtf~,l~ecolidiana. 
Claro que la Chek: infiltra desde unprincipio (noviemb.re ge l 9!7);las filas de la 

oposición y recurre al serviciodenum~rosos agentes dobles;lilgimC>s de los cuales.ya 

han ser\'ido li la OjranáZ<trista186. Pero se debe diferenciar esta pr~ctica, puramente 

policial. puntual, de la delación tal como la analizam~s aquí, con su alcance masivo, 

la particip.ación voluritarili yci~~ad¡¡na en·ella; marcada por lacotid.lanidad. 

La delaé:ión.6sBuri r~k6m~ni presente·.en,toda la; ll'lasade la sociedad 

estalinista y, lo que t!s aún Ün n.iayor ''logro'\ el esta4c:> con:~j~úe qll~ sea espontánea 

med iante .. el. adocirin~m,ie;t~ •. el te~cfr, .)t. !~:yes co111;C>·. Iam:nciÓnad,a~~rite~oririente. · 
A manera de;ej~lllplo c~be,citar. uh edito~al(clel:,Ordv.db,20.d~ iliciembre•de. 

193 7, que consigna que "cada,ciudadáno de n~estfo'.pai,s;cbnsid~rá su deber ayudar 

activamente a los órganos del NKVD"187.•Do!l~e ·~iyu'dar'; debe ser entendido -y lo 

era claramente por todos- por denunciar, dél~llll". 
'_·--~ "" . ._.,. 

i;;Yundishek1 Slovar ( Diccionario JuridicC>). Eclic. i 955. Pag. 167 
'· ... ' - ·. 

''ºEn su libro Lo que todo un revolucionafib debesaber sobre la represión. Editorial Era. 

'.\lt!x1co. 1976) V1ctor Serge aporta> el te~ti~onlocdC una vieja agente que se pone en 

contacto con la Cheka para ofrecerles sus sel"vi~ios, Pag. 37 

''.Jacques Ross1. Spravoshnik po Gulagu. Chast l. Chas/ 2 (Manual del Gulag. Vol./ .1 

l'oUJ. Moscu. Prosvet. 199. Pag. 234 
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La historiadora francesa Helene Carrere D'Encausse aporta unas cifras que 

revelan la magnitud que gana la práctica delatoria. Materiales de archi\'O señalan que 

para 1 933 ··en Smolensk de 4000 arrestos, 712 fueron posibles gracias a delaciones 

orales y 200 escritas" 1 ~ 8 • 

Arendt destaca que 

la eftcac1a del terror depende casi completamente del grado de atomización 

sm:1al. Debe desaparecer toda oposición organizada antes de desatar el terror con 

toda su fuerza. Esta atomización -palabra horriblemente pálidáy académica ante el 

horror que supone- se mantiene e identifica a través del soplÓn 'ubicuo~ quien ya 

puede estar de verdad omnipresente dado que ya no es nada más que ,el, delator 

profesional a sueldo de la policía, sino, al menos en potencia, cada persona que uno 

encuentra1' 9
• 

Por último, consignemos algo que se hará evidente en los casos que 

aportaremos más abajo, que para la delación privada, las cartas anónimas y la 

denuncia de viva voz son los métodos más frecuentes. 

El caso de Pa\•lik Morozov 

La apoteosis de; la delación se da con el pionero Pavlik Moroz~v. La importancia que 

el régimen estálinista otorga a la delación como instrumento del Terror de Baja 

o . ' ~ 

Intensidad se evidencia en la canonización de.1 niño Paylik MorOZ()Y qlle, en 1932 es 

asesinado durante la colectivización forzadá por ·haber delatado a supropio padre 

durante un juicio: lo acusó de haber proporcionado documentos falsos a unos 

'"Helene Carrere d'Encausse, Stalin. Order through terror, London and New York, 

Longman. 1981. Pag .. 36 
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miembros de la aldea acusados de kulaks y sobre los que pendería la penade 

deportación. 

Para 1932. Pavlik tiene catorce años yes el jefe dei,desíacamento de pioneros 
•• f >. . : _'. '.' ~ ··"· ·:· .. : .. ·., ·. -.. '·:.:_: -·~ ·_ . ' ' . 

en la aldea Guerazimov. en los Urales. Al ~Ó~1ienzo de'Ia cam~añ~<c~ntra los kulaks 
.. ->·. -.. 

los pioneros toman parte activa de la rnisl11a'?º; EriuQa aldea,dJ pocas casas (treinta o 
.- - .··.' .. · ... ·' ·,·-···: .'.· • .. ··. - . 

cuarenta fami lías) suele ocurrir que todos;sustiabitan,t~s'yc hasta Tos presidentes de los 

recién impuestos koljoces sean personas contr~riiis ~~·la~·'lllisrnas y>que adoptan una 
,' ·.- •" ; ; .. '. '.;· _. . ~: 

política dilatoria o abiertamente contraria a. fa colecÚ~ización. 191 El padre de Pavlik 
• ' ',•, n ;7'' ••.•' ':. '• 

parece haber sido uno de estos campesinos velaclaÍTle11t~ ()pu¿stosal régimen. 

Cuando la campaña de deportación de los kµl~b ~lc<Ínza su auge, el padre de 

Pavlik proporciona á las personas que pued~~ se; Jgp¿'r{adlli; documentos. falsos y 
:· .. •, :': :-··-- .:-_,_.\.·-.:~-~- ~:< .. : '':.:···. -~;7·.·-··.- -

como presidente del. koljoz, se opone a la r~'lui~a· (Ó,rz~~a ~e :~ngo que dejarla sin 
• ·. • -.- , •• '"'"1' ·"' .. --- .. - -·.--·- - ., 

provision~s a la ¡¡Idea y la ponía en peligro de rribn~ke hatl'lbreeniríVie~o. Todos 
. · .. :.' ·:;_.: __ .. ·:,>:.'·.e-.···.·:: .. ".:::·;: :. • 

estos son cargos que .se le imputan en el próces() y que ~sián en· disposición .de la 

instrucción gracias a 1a delación ae su propio hijo, ei a<ló1e~beH!C:r~vfií.:. 

"Pavlik [dice el tomo XXVIII de la Gran'.E1i~icl<Jpedia"~º~;/é1i~a ~e 1957], 
- .,~ . - :- , - : -.- . - -

señaló a los k'ulaks que escondían el . tíigo .pil/a ~ifej~lo po~rir'' ·(sic.)( ... ] 

conjuntamente con los campesinos pobres requisó_ el trigo dé. los kulaks y 

1 '"Hanna Arent, Sobre la violencia. Editonal Joaquín Mortiz. MéxicC). l 970;pag. S 1 

'",,Este upo de participación infantil es gloriticadada en obra~ canónicas de la época como 

Timur y s11 pandilla ( 1938) de Arkadi Gaidar, un autor infantil. Arkadi Gaidar Obras 

<!Scogiclas. Ed1tonal Raduga. Moscú, 1989. Pag. 7 
1
'
11 Los padres del célebre poeta Tvadorski. son acusados de kulaks y deportados a Sibena. 

En sus .\femorias. :\lexander Tvadorsk1 cuenta la atmósfera de comphctdad que se daba en 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



desenmascaró a su propio padre que había caído bajo la influencia de sus parientes 

kulaks" 1 "~. 

Tal fue el odio que esa delación despertó en.la aldea que1.m gr1.1po de hombres 

decidieron ajusticiarlo en un bosque cercano el 3 de septiembre d(! 1932 .. 

l..o relevante y sintomáti~o de la historia es lo que,\/fonl! a'coritinuación: el 

Estado soviético, lejos de condenar la delación que Moroz()v~hi~q'de su' propio padre, 

lanza todo su maquinaria de propaganda para darle relev~~ci~;~l,a,ct~ .• Se ensalza y se 

hace evidente el mérito de la delación. 193 

' ' 

El escritor Máximo Gorki, ~onsciente ~~. su· e,npnrie autÓrid~d >;'ascendente, 
é--.;---·· 

considera posible hacer un llamado a los escrit{)res soviétiC:os a ~1orif.caf a ese niño 

que supo "sobreponersfa'Jos,Iazos d~ rai}1ilia y descubrir Ios l¡¡zos de espídtu" 194
• La 

campaña abarcará tod().~l·paísysus, huellas ~º!l visibles todavía hoy: el koljoz de la 
: .· , l '. . ' ~ - . "~: , . ··-- . ·. - . ' - ·- .. - ' .. 

aldea se. le da sil nombr~; r~~ t~~a·la G~i~rtSoviética surgen innumerables Palacios de 

Jos Pioneros que ·. llevansuHn~~bi¿, escüelas y campamentos de verano son 

bautizados con el nombre del pequeño traidor. Siempre según la enciclopedia, en 

1946 se erige un busto en su aldea. 

mnumcrables casos bajo la atenta v1gilanc1a de los act1v11as organizadores de los nuevos 

koljozes. Alcxander Tvadorski, l=brannie Proi::vidinie. Judozhnik. Moskva, 1990. Pag.67. 
1 ''~80/'shaya SO\'etskaya entsiklopedia. Gosudarstvennyi nauchny1 mstitut "Sovetskaia 

ents1klopcd1ia". Moskva 1942-1946, tomo XXVlll. Pag. 782 

i·•icabc señalar que la maqumana de propaganda soviética opera con casos típicos, con 

modelos fáciles. Así, Ma1akovsk1 "es el gran poeta de nuestra época'.'; Stajanov, es el 

obrero ejemplar: Gork1 es el mejor escritor; el aviador Shkalov el héroe a secas; del mismo 

modo hay "un filosofo msuperable": Vladimir llichi Lenin. A Pavlik Morozov se le asigna 

cl papel del "delator heró1co". 
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La maquinaria de propaganda funciona a toda máquina y su objetivo es 

presentar la delación ºcomo Un acto· 1i::ial:ilé e, incluso, heroico: La campañ~ está 

dirigida, principaln1ente. ~ los niños( los m~sm~lea?les), p~ro también a los adultos. 

Hasta el propio Serguei Einsestein concibe y ll~g~ a· tilm~ru~a película sobre 
"-- - -_---- ~ -=-=-- se~~ ~,k;-=.:~--~,-~==:".-c---=io·. -~-~-.:~~--=--=:,-~.-, -_;-_-

el caso: "Er prácio ct{Bezhin", en fa que el.contliéto enfrl! lá;filiación de Clase y la 
. . . - . . - - -- . 

tiliación familiar es el eje central del dra~Z. En u~·a iegu~da ver:ió~;d{la:pelicula. 
Isaac Babel. otro escritor que también~sérá \licti~a:de J{a del~~ión;y:~rá.fusiiado, es 

el dialoguista 1
<1

5 

Delación en la vida cotidiana 

En anotaciones de diarios personales, en memorias, y hasta en obras de ficción 

escritas en la época; se palpa el papel que Ja delac.ión (y el temor a ser víctima de 

esta) juega en la vida cotidiana dél ciudadano soviético ... 

En su diario Iván Shits, profesor.de:(esC:uelase queja el 12 de junio de 1929 

del incremento de "delaciones;•delacio,nes si~.fin; oe·toaos contra iodos" 196
• Y no es 

para menos: como ya vimos a.htes·; la délaciÓn juega'.: un pa¡JeF111ut importante en la 

detención dé cientos de miles de•personas. ~n mJchós cásoLpfapórciól1a sólo el 

pretexto. en otros, el '~crimen" es real. Cuando el poeta 'ossip.,Mandélstam cae . 

prisionero por primera vez en 1934 es efecto de un•fclelációh. Elpo~fa·había'. l(!íd() su 

,;,Citado por Heller, Mijail y Alexander Niekrich en;U~opig lií'f>o~e~. N~~va York, Simon 

and Schuster. 1985. p. 286. 

""\l 1Jai Hc:l lc:r. Lt! monde concentracionnaire yla literature sol'ietique. Editorial Editorial 

L' ..\ge D Homme. Pag .. 137 

' ''han Sh1t. Diario del Grun Viraje. .'vlar=o de J 928-agosto de J 93 J. Y~CA-PRESS, 199. 

Pag. I ~3 
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célebre oda a Stalin en noviembre de 1933 a un reducido número de personas y el J 3 

de mayo de 1934 es arrestado197.Hoy se conoce el nombre del delator: Vladimir 

Petrovich Stavsky y toda la historia de Ja delación ha sido contada en detalle por 

Evgueni Polyanovski 198
• 

--- -co--=:=-""-=-"°--"- - --

Se delata sin cesar: en ~el seno de la Unión de Escritores y de las demás así 
• - _-· · .. - '-~--o',_ --.-;... . -··- ' - ''" '"""': .. -- ~ ... """' ,- .~ , ' ' --.-, : . - , , -

delator. en Ja mayoria de Jos ci~os1e§t;i c'Qnscienie def ~nc:irrn~ d4flo ;que 'su,accíón 

puede causar. Sin embargo, a yeces es~I ~di¿'de,cla~es:YaÚ~ce~ Ja;;fe Írlc~Ílmovible 
en el comunismo los que los mueve,,p~f~,t~ÓJ~jén;~u~,~e§~r,ila el1vi~ia.'¡:::n'una épOca 

º"' . . :·~ ' ,,,.: -.-~ ' 

de gran movilidad social, la delación ~~,'e('Ih~i!iifriforq p~rf~~t~~aia ahAr~~cªmino. 
e ' " :'.· "' •. " ~- :. ,·, • ·, ' ' "· ' : '·· ·. · 1 • • - ' ·, - " 

~,.-,- _ - »/' ... , 

U na vez ocupado el puesto anhela4~Jjª s'paft¡cipaci~ri Ylncí'irecta ·' eii ; Ya suene 
. - '' -,: ,_: ' ... ·: .. -' ~ ~- ·: ·. ';·'., -: . ,. .. . . ~: ' , - -: :: . ' •,_': ,, - - ,;, , < ·. : ' 

(ejecución. internamiento) de tu predeCésq{teyueÍve·c~mplke~ Esio lb il~stra, a.la 
. ·::.' : ,/ _; ·., - . ---/'.• :,,, _._ : --·'.>- ;.·- '. - ;- ,'; •'. _.-- ~; -- -

a Lazar Kagano\'ich y que va diriglda:'co«fra.Ji;V;Abedjaj ff903-I939}, p¡ifa.·aquél 

entonces ex secretario generál cd§ la; disllGltáº~~6f¡~c;¡c)j,' ]k=usá de Escritores 

Proletarios y redactor. deÍ alma11~q~e El aiio l~.Stet~ki¡~s~~]'e qÚe "el almanaque 

nunca debió salirm [.;;]ya que cierta obra pubÍiéad~érlér¿stá inspirada en un chiste 

contrarevolucionario [ ... ) Aberbaj continúa su labor de sucia poliquiteria. Casi todos 

los escritores comunistas lo han dejado solO [ ... )". Esta correspondencia publicada 

recientemente ( 1997) en Ja revista Cuestiones de la Literatura 199
, recoge decenas de 

.-,1k1ta Stru\·e 011p .\fa11cl1?/sta111 (en ruso). Editorial "Vodolei". 1992. Pag. 255 

· "\·er "Smen Os1pa '.\!andelshtama" en el diario /:1·estia (Moscú) de los días 25. 26.27: 

29 de mayo de 1992. 

1'"Re\·1:;1a "\' opro;;1 Lneratun ... Moscú. 1995 Nº S 
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delaciones semejantes. Lo único que resta señalar es que tanto Stetski, como Aberbaj 

mueren víctimas de las pUrgas años.después: 

En ocasiones, las. delaciones se envían a 1a5 secciones 'del·NKVD/o de los 

órganos estatales que "lleva'n .. ·a los escritores, pintoresLe~s. ~n ~I ca~ode que se 
o==~-=·--=--=---= o-=~~~~_o-:. :,_ --=-~--~·~=~:.._;==-'~~: .. c.;.:-=~ -'=.~-o 

desee delatar a un vecino, se éscrib~ a1°"A:ctriJi~i~trados-rl~~.1a-viviend,¡¡ que·¡¡ nivel de 

cuadra hace la veces de las Secciones Especiale~ ~n los ~entras l~borales e 

instituciones estatales. 

Un caso de delación que no llega a ser "canonizado ... aunque la delátora fue 

condecorada, es el de la doctora,La~sa'.Tiiba~lrnk,que denuncie) u!la: supuesia 

conspiración de médicos del Kremlin ~t.iy~objéd~o era ~at~ a tod()S ·1Ós miembros 

del Buró Político. A fines de li~52'y c~:rI1iJnzos d~ l953,la.prensírlla!11o a esto "El 
' . -.. :~, .;,. - "::: . ;. t: - ' -·... . ; ':· 

complot de la batas blancasf~ •. r'er6 al morir Stalin en marzo de esé año; Lavrenti 

Beria proclamó la inoceriC:ia ~e !Os apusados. 

Delación ¡lúblÍcá•. 
-. ='.; _' ;/' ~-' .• - ' 

Completo aquí la·citaya Jraída a colación del diario de Shits: 

Delaciones;. Delaciones sin fin, De todos contra todos. De viva voz y hasta 

por escrito. Los diarios encuentrán posible publicar, por ejemplo. sobre tales hechos 

"s1gnificat1vos", que cieno>estudiante no sólo ''mantiene vínculos" con su familia; 

smo que incluso "come con.ellos" en casa de su padre. un pope [ ... J Y diariamente 

son publicadas un incontable número de.tales noticias~00 

; ... hán Sh1ts. Diario del Gra11 l'ir11ít!. Mar:o de 1918-agosto de 1931. YMCA-PRESS. 

1'>91. Pag. 135 

'T1 Ji1 ('I re~ r1 rY\T 
J .w0 . . ' 
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La delación pública es una práctica ~diaria, a la que se recurre cuando se trata 

de inculpar a una personalidad o'se decide cOnstrufrºun casó ejern.plarizante; es decir, 

se utiliza, enoc,¡¡si9nes para golpear'a)os nombrados en el artículo, pero también para 

desatar una c¡¡mpaJiaJco*ira·uelementos afines", como es la . cªmpa~a contra el 

obra del C:ompo~it~~ d@frri Shostakovich "Lady Macbetli del condado dé Mdensk" 

El caso Rud11kov 

La importancia de este caso radica en que es uno de los primeros (cronológicamente 

hablando) del que se tiene un recu~nto co111pleto'. de- las t-écnicas ysus: resultados 

gracias a la narración que hace de él Plinaifrs1rati:-en~u R11sib dri/es1111cfá2~ 1 • 
·:'·, 

El capitulo dedicado .lit ~udal<0~, ()~ten\a ~pi~btíiujó nfüyt(!l~~¡irite: "La 
o:.::: 

URSS hoy". Como bien .señala .Jsttati,' et casd/R~da'k~v.~;¡~ clei'~cióri ¡:íública que 

tem1ina trastornando suvj~a, '•'n~se,)rat¡¡• ~e u11<:~9 ¡¡is'tacfoj ••. ] no·es más que un 

síntoma·•. Si bien lstrati~nO~coi!ip~~hd~ qÜe e~t~ ásistiehdo a las priinefas pruebas de 

una práctica que 1 legará a r11asirjc4rse: 

Rudakov \'i\•e en l.enin'grado y es un obrero. Como señala Istrati, el móvil de 

la delación es la envidia que incita a los jóvenes comunistas su piso de nueve 

'º' cuanos- -. 

Panalt lstratt. Rusw al Desnudo. Madnd. Ed1tonal Cenit. 1930. pp. l-l l -247. Istrati, un 

es.:ntor rumano que ha simpatizado con la re\'oluc1ón bolche\'1que termina desencantado de 

esta;. publica este libro que le \'alió ser cahficado de "renegado". 

: :\lip1l Bulgako\-. en su El Maestro .1· .\fargarita (terminada en 1939) describe una 

situación semeJante_ La persona que delata al maestro y por cuya acusación éste cae preso. 

lo hace para quedarse con la \'l\'1enda que este ocupa. 
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El artículo. que delata. a Rudako'\' aparece en el Leningradskaya Pravda y 

comienza relatando como .. la "canuuada Mária, visita, con ftnes de inspección la 

vivienda del.ciudacl~no Rtidakov''203
• El titulo'del•artículo "Kalganovskaya paroda" 

(De la ralea de l(alganov''.¡ apunta en la misma dirección del uso terrorista del 

lenguaje; ELarticulo C:oinienza_aC:us.itid() aL''ciudadano" Rudakov dealquilar nueve 
- '.. ·' ,-·: ; ' ' :.--;: : ·: ~,: ' . . . . ' . . . -· -.-. -- -. 

de las once habJlac.ionds d~ su.pis?~ 

Es este un asJ~to~'.si ~~ q~iere doméstico, p(:ro en él ~e manifiesta el modus 
,'. ' . ·'-. '.'. ::"'.-~. '-"-· . ': ' !, e-. ;, ,_·. : '· ' . . .. · - ' . . ' 

operandi de la delacié¡·n P.~~li~FA.n~lic.épl()Sla. pas() ·a pas(). trna·sirnple "can1arada" 

in fomia. pone al. corri~nt6.a !~ ()~lnjé>n p~bllc~/y ~l ~zj"liqo d~ u~a anomalía "en el 

trabajadores", se "toman las meditfa~_pef{inerites". 

Comúnmente, el "camarada''.del~to~~es 6aracterizado ~e manera positiv~, En 

el caso del Rudakov, "la camarada Mank ~lJre~a c~n.más de veinte añÓs de· trabajo, 

méritos militares y condecorada con la orden de la Bandera.~ Roja". Rudakov, siri 

embargo. "es de la misma madera que el asesino fusilado" Kalganov (de ahí el titulo 

del articulo), con lo que ya se sugiere una pena similar para él. Y se tipologiza el 

caso: "la agresión de Rudakov [ ... ), así como la de Kalganov, son una tentativa de 

ataque de los elementos kulaks y nepmans contra nuestras filas y nuestro trabajo 

creador." 
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Y continúa: "la opinión proletaria exige de inmediato la detención de 

Rudakov.Debe efectuarse un gran procesó que sirva dé esciii-mlentoy que ofrezca el 

mismo carácter de adveriencia qlle el. proceso de J<.alganc>v en Moscú". 

Istrati reacci~~{~o~o~~~do· .. ~scri~e~un>ardcul() (que no le publican) en el 
'· ., 

que infornf~{cfue=erffr~alidaa; lá' camaratja koin~omoCd~l artículo, lo ha hecho movida 

por la envidja; etc. Cabe señalar que ésta ~a r~currido ala delación pública después 

de haber ~scrito delaciones al Administr~d(}rde laVi~ienda. 

Mientras. tanto, la campaña sigµe en aumento: "resoluciones de obreros" y 

asambleas exigen que se fusile a Rudakov. Al día siguiente de la publicación de la 

delación,· Rudakov es expulsado del sindicato y de la fábrica. No tardará en caer 

preso. Hasta el mismo Istrati es incapaz de comprender qué mecanismo del terror se 

esta poniendo en marcha. Infructuosamente exige la intervención de Mijail Kalinin y 

de Mijaíl Koltsov. Todavia faltan casi diez años para los Procesos de Moscú, durante 

los cuales mítines obreros exigirán el fusilamiento de los traidores. Es uno de los 

primeros casos del que se tiene un re~úepto f}dé~igno. En los treinta este tipo de 

delaciones públicas se sucederán sin cesá.r. i 

Otro ejemplo es el que:apcm'~ Érrim~ G~ershtein. Estamos aquí ante un caso 

de denuncia ptiblica y pqdemos\'.erco~o 6s pereibida esta por sus compañeros de 

trabajo. Se acusó. en lá pr~llsa al ·inéélico;de cabecera del "más grande escritor 

proletario ... Má~i1110 ~or~i ~~;hia~e~·;J>r()vobado~su.muérte; La campaña de delación 

precede al arresto Yej~éucióndel
0

J)f~D~ü~'.pf~tney .. Cierta ciudadana B. escribió al . .,, .-. .. ' , .. , _,._,;, .. ., 

Pra\'da qué~ . .;Pletne\', a quien había atudidO:opor una dolencia del corazón. le habia 

mordido el pecho durante la consulta~. lo que le había provocado una mastitis 

crónica". "Los anículos en la prensa [prosigue la testimoniante]. se siguen unos tras 

rrrr~r< ,.,,..,,~¡ 
. l 
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otros". En su oficina, los colegas de Guershtein, "se sentían profundamente ofendidos 

por el \'icio del \'iejo Pletnev, comentados en el artículo periodístico: citab~n pasajes 

de él". Guerhstcin, sin poder segui~ escuchando más, suelta: ·.·es·todo menlira''A Jo 

que sus colegas Je replican: "Pero si ha sid_o publicado en• Pravda., Nosotros Je 

creemos al Pravda204 

.. 
Pletnev y acepta la pena de llli.Íerte. p(,r fiisÍJiiillientoeoIÚo jÜsta .. 

. --:-- -· . ·,-_ ·. : ':· - -:;:- . - -_ .. -- _:·;!--· ·, \.·. ::_ .:: ., )·.~··. . ·_,:.:· ' ' 

··'•. '"". . ·> . 

Al contrario de Jo que pudiera p~riséU'se,~ofoen contad~s ocasiones, la policía 

secreta estalinista requiere de Ja información· que 1(!-;propori:iol}a ··C!I delator para 

arrestar a un sospechoso, incoar un proceso~ En·cir~S1~st~~!as'.ie~-.~u{1a .troika y no 

un tribunal real es quien decide la suerte de los ~cusrdos},b~jo';gn )égJ111erjudicial en 

el que, según palabras del propio Vis~illski fis~alJg~~éral clé.it~lirt; J¡{ confesión 

constituye Ja prueba máxima de la iJst~:~ción,j~¡a¡fhrormicion~ que aporta una 

delación al sumario es despreCiable. D~ahiq~e;~[objenVotíhimode esta práctica sea 
. ,-,. . '· ·_. ._ . ·-·- .. c.~'- .. : ;; -

otro: desmoralizar a Ja sociedad, hacerla cómplice'dcl'terror, atomiiarla, crear un 

clima de desconfianza de modo que todós receJ.erÍ de todos y se \'Ue)va imposible 

todo tipo de solidaridad, comunión. Así que lo que es válido para la práctica del 

Terror de Baja Intensidad, a saber, que su objetivo final es el miedo, Jo es también 

para la práctica de la delación20~. 
TF0i~ 0n l\J 
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:·'La supen1\·enc1a del impacto de la delación pública lo demuestra la reacción que sus~1tó. 

durante k» primeros años de la perestro1ka. Ja célebre carta de Nina Adree\'na. comun1sta 

de linea dura. que publicó el 13 de marzo de 1988 en el dtano Sol'iersbya Russw y que 

135 



TEST~ ,ri~W 

FALLA DE ORIGEN, 

1oda la nac1on. que tenia fresca en la memoria cómo se debía interpretar tales artículos tomó 

como una delación pública organizada por el entonces principal oponente de MJJail 

Gorha.:ho. Egor L1Jacho\· con el fin de frenar la perestro1ka. El argumento principal de la 

.:Jrta era que un comunista verdadero no podía "tra1c1onar sus princ1p1os". frase que daba 

11tulo ¡¡ la carta 1".\'te111og11 pos111pitsia pri11sipa1111 ") Sin exagerar. se dio una sensación de 

pJ111.:c1 entre los h::ctores. 
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Capitulo 2.2 

LOS CUESTIONARIOS FILTROS 

A pesar de ser uno de los más eficaces instrumentos para la aplicación del TBI, el 

carácter rutinario y la aparente nimiedad del cueslicmano explica Ja poca atención que 

se le ha dado. En efecto, podría parecer un simple trámite burocratico, pero las Ji~tas 

de que hablan Robert\c1Jl1qúest y' otros historiadores dÍ!J · Gran Terror,· füeron 

elaborados~ con base en estos cuestioniu;os, cuya función y naturaleza analizaremos 

en este capítulo. 

Sin embargo. Ja mayoría de los historiadores que abordan el periodo estudiado 

tan sólo dedican al cuestionario unas breves líneas o bien no Jo mencionan~ Otra vez 

es Arendt, aunque sin relacionarlo a Ja experiencia histórica concreta. quien res.alta el 

papel de este instrumento que permite radiografiar a la sociedad totalitaria: 

la policía secreta rusa ha llegado desagradablemente cerca de esta idea de 

dommac1ón totalitaria. La policía dispone de dossier secretos sobre cada habitante 

del \'asto país en la que señala cuidadosamente las muchas relaciones que existen 

entre las personas: desde las casuales a las genuim1mente am1s:osas y fam1hares~º". 

Las primeras menciones sobre los cuestionarios aparecen en testimonios de 

los ,·einte. como el diario del ya citado Iván Shits y siguen sier.do mencionados por 

E\'guenia Ginzburg, en el periodo que antecede al deshielo. En:re estos años. en un 

lapso que abarca casi treinta años, el cuestionario es una presencia diaria, cuya 

importancia en la \'ida del ciudadano so\'iético queda clara por las abundantes 

menciones que hace todo memorialista. El cuestionario. llenadl~ Je un cuestionario y 
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las dificultades que implica en la vida diaria, aparece en prácticamente todos y cada 

uno de los testimonios. Sólo quienes han~vivii:lo esa realidad pueden comprender el 

peso, el alcance y las implicaciones de esa ''i.nstitución soviética'~: "cada Ciudad.ano 

debía llenar uno o varios [cuestionarios] para solicitar un trabajo, ingresar a un 

insiitufo/sa!lr al extran}ero207
, etc.2~ª·':'.A.unque no se ~co;tumbra ecri la~ ~lt~ e~.fe~ll.S 

del gobierno. Nikita Jruschov los menciona en sus memorias, consciente des~ papel 

como instrumento de control. Dice Jruschov refiriéndose a la candidatura_qe:Paton. 

un célebre científico ucraniano que "en aquella época [en víspera el~ la guerra] lo 

establecido era que las personas con origell burgués o de medio intelectµaldebian, de• 
' _. ··~--

manera obligatoria, pasar un periodo de pruebe antes de sér ªf~piado ~nel partido 

[ ... )"~t)Q. Dato que se conocfa; naturalmente, soló a través ele 10.s cuestionarios'. 

El escritor Yasili Grossman:dedica todo.un capítulo.(eL~4 de la 11 parte) de 

1 'ida y destino al Cuestiona~ó_: '.'En1. • ~n· c_Jestio~an~· -rey: • un cuestionario de 

cuestionarios. Queria saberlo tocio·~ piehs~ 'el ~ier~~rlajé .c4a11do se s\enta. a responder 
' - ----> ·'" . " - ,--- ,, - . . - -

las· preguntas, .Esie·pa§ajed~!Oibro irustra p¿rrec'.ta~ente y·eífdetálle el pfocedimiento 

y los pensamientos que asalt~ba~ a qüi~nes lo re!Ienaban: "La alarma del Estado era 

>···11anna .-\rendt. Los origenes del totalitarismo. Ed. Taurus, Barcelona. 1989. Pag. 529 

>-La pra.:t1ca sobrev1\·1ó 1956. de ahí esa mención que hace Sm1avsk1 del viaJe al 

c~tranJ.:ro. algo impensable bajo Stalm. como se analiza en el capítulo: "L'n país cárcel". 

:·":\ndre1 S1n1a\ sk1. La cHili:ac1ó11.wnérica. '.\tex1co D.F .. Ed11onal Diana. 1990. Pag. 166 

:• ··:--:1k11a Jruschov. l 'nspo111i11,111w l:bra1111ie fragme11ty 1.\fl'111ona1 Fragmt?1Uos 

'"' 11g1.iu_, 1. :-.los.: u. \'agnus. 1997. Pag. 87 

- ·1 TFsrc rnN 
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seria, de gesto adusto. Strum miró el cuestionario y él mismo se contagió de 

desconfianza en su fiabilidad y autenticidad"210
• 

Razón de ser del Cuestionario 

El cuestionario es una lista de preguntas impresas que el ciudadano debellenar de su 

propia mano y firmar. La cantida.d y detalle de las pr~~~ntas vari3.11, p.ero su principal 

interés. en la década de los tr~Ínta, ·es detenninar la ''e>:traccióh s~ial'! del ciudadano. 

Luego vienen varias preg~n,tas~ que ·Li~~luye·n la, ~acjonalidid,, 'el estaci() civil, 

parentesco con ciudad,ano~··1~~1~~ad~s e~e.~ig<?sd~.1·~·~eblp·~.q~e cümhlen prisión, 

parientes en el extranJ~[o;•ét~.;rvtá,:~ ~1'aj9, un af1~1iiis ~~·16s obJeti{·osquepersigue el 

cuestionario nos perniiÍirá d~finir cada ti.na de e~tás~prlricipales p¡~guntis y. el efecto 
" · ··· - · . ~·'· -. -- , · "· ' -, "' ,.r. <· - ; · · · ;·:: .· ·, • e' · .. . · 

que tienen en la soCied,ad e~talini~ta. 

Por medio del cu~sti~~ari~; el ciud.aciano pone al coniente a los órganos de 

sus ante~edentes y•su cirlgeh ¡ocia!. Mentir sobre ello es un delito pena9()Y permite la 

aplicación del TAL 

En segundo lugar, como acértadalTiente señala Solzheriitsyn. los cuestionarios 

sirven también para las ''depuraciones" que entre 1934 y 1935 se llevan a cabo en 

ciudades como Leningrado211
• Sin la catalogación y clasificación que permite el 

cuestionario. hubiera sido imposible. 

:. \'asi11 Grosman Vasily. Zlri=11 i sudbá (Vida y destino). lzdatels\'O Progress. Moshá. 

1491). Pag 4~(1 

: .·\lcxanJer Solzhenttsyn. El Archipiélago G11/ag. 1918-1956. Ensa.~o de /n1·estigació11 

L11.-n1ri.1. Plaza & Janes S. A. Edttores. 1974. Pag. 39 
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También Andrei Siniavski, ve en el origen del cuestionario "lograr una 

clasilicaciónae clase"/para lo cual, el criterio fundamental: es ~l origen s~cial. la asi 

llamada, "extracC:iónsClcial''.: kl)lak,religioso, noble, ex capitalista. 
- -.-- .. -. .. -_, ;·-'. ;; -·.·- ---. ·, .. _ 

Dice Siriiavsl<i: 
.: ___ -----'-'----ce=--=-=--- .·:,_::. -~-.<-~o-·; _ _'.:0."o-oc~~.,:_'..__~=-~~ 

--Ef_~O~gen.'._soc-iSJ ~-~-~~.11~i~ió-Pues_· -~"-~~1.--~~~t_q~=-·~~e~isiY<? de scle_cci~n p~ra-las 
. . , - - -· ·-- -· :- ._ '~:-- ~-C -·- .... --- ··:-· .--

carreras y los destinos. Ser proletario ya era·'ser algú'ien bueno, en quien se podía 

tener confianza, prestarle atención.· Hasta tal pu~tC>. que en los comienzos de la 

revolución cualquier criminal de derechq coriiu~ Ilegaba a escapar de la prisión y 

hasta del paredón gracias a su origen pról~l~ri0i 12 • 

El cuestionario, además, tien.e la vhiucide 11pelar a otro mecanismo del arsenal 
- ·¡·':. - ·'": :: ' 

ideológico comunista, un mecanisn10 °de;aútodelación o la autocritica. Rellenar un 

cuestionario se equiparaarespo~der ~ un interrogatorio, ante el que se debe ser 

franco.y verazcomocoll'espon~'.~~~:Ú11~iúdadall~ quenaMtiene a que temer. 

Vale señalar que los cue~tioríarios ¡lo lo exigen solamente la policía y lo que 

es más. casi .nunca la polj~ia.{r_~s ~oli~it~ §~ los centros laborales y demás 

organizaciones sovi~tic~: Y ll~g¡h a ·I~.~ policía canalizados por las Secciones 

Especiales cuyos reportes soo;e t~pfoos:como el porcentaje de ciudadanos con 
' : ---:, 

distintas extracciones sociales, .. se basa siempre en la información recogida por le 

cuestionario. 

Si el sistema de pasaportes y el permiso de residencia sirve para lijar 

espacialmente al ciudadano soviético, el cuestionario sir\'e para igualmente 

~:: :\ndre1 S1ma,·sk1. La cíl'i/i:ació11 sol'ié1ica. Mé.,1co D.F .. Editorial Diana. 1990. Pag. 164 
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inmo\'ilizarlo socialmente; impedir el ascenso social de personas de extracción 

C otid ian id ad del. Cuestionario 

¿Cómo y· cuándo se empi~zanTa-plicar. los ·~uestior}anos? Mec-fue.~imposible hallar 

disposición alguna o· ley especÚica que. reglarneritasc5 su aplica:c{ón y dátárii su fecha 

de introducción. Los· te.s\im~nio~·.i~~icl\n ·~uees. Üna.~rá~tlc~~i~ndid~ya¡1•fi11es de. 

los veinte pero que se entroniza en la vicl~;sovlétic~'enJ0Ztr~ir11~.Torciendo quizá un 
'. - - - -. -- ' ' . ,,.,.,__ ·, ~ - ~ . ' -: : - - ." - ; ' ' 

tanto la argumentación, podia hallarseu'!~·¡m·t~c~~(!~{é ii~JlCJ~~:ho ·el procedimiento, .. , - ' -- ., 1;·. :-, . -

pero si en el espíritu, en la Tabla de. r~,ng'.tis qÚe B~dr6 1; i~troduce en 172221 ~. Esto 

estratificó rigidarnente a la sociedad rusa bajo el zarismói asignándole a cada uno un 

lugar y una gratificación, y estableciendo rígidamente los mecanismos de ascenso. 

El ritual del llenado del cuestionario es algo que no pasa por alto memorialista 

alguno. prácticamente todos lo mencionan. Es un elemento insoslayable de la .vida 

cotidiana de cada ciudadano soviético, que lo percibe como lo que es: un escrutinio 

del Estado en su pasado y presente, una catalogalización que busca colocarlo en el 

lugar que le corresponde según su extracción social y lealtad hacia el régimen. A 

. ' 

menudo el ciudadano se rompe los sesos pensando cómo responder (ocultar o no un 

detalle critico de su pasado) o bien en qué institución exigen rellenar cuestionarios 

: : 'Otru rnual que semeja al del Cuestionario y en el cual la persona deberá ir abordando 

más o menos todo> los puntos de un cuestionario es la autobíografia que exigen éscnb1r en 

muchos centros laborales. pero que es frecuente como requisillo para ser aceptado como 

m1emhro del PCL'S 

'l:lru.:.· Lmc·,1!11. E/ ,1111.111,·c ad,·: 1111¡>l'l'/O, :\rgentma. Ja\'ler \'ergara Ed .. 198-1. Pag 8-1 

1 
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más benignos. Sobran los casos de pérsonas que sólo logran ascender porque 
_, - _' -- -

mintieron.referenteauno o varios puntos del cuestionario: 
' .' . ~ 

Responde~ úll'. c~estion~~o 'es un· paso indispensablepara acceder a cualquier 
,-_._--_-,_:>_'._·,-.,~--;--~·-',:{c:--"";.,:.:·.'::·-:·"-.",;·-'-·,-~-~-. ··-;-·.·=_,·_ ---. -• ·-- ~-·:--: ·'·· .·::·- ·.; - • 

puesto laboral; o' I~ ~duC:,~ci6h supeHor.; E'!lmll Guershtein cuenta·el procedimiento· en 

d eta 11 e;-de .rigor para~~l1 tr~cac.fr~_oaj clie!il~cuíil q"uiercln~tftUción .. so~ic!!i~-;;.:~~ l~sti·~~~i ~ 
.. -,.-.. 

·--¡--=-.· 

la época feudal y laj~eA;id~rhbfe";\qu~ ep r:~Ji~a~ ·(!ra 1n .x!e~g X pc3 aJ"chlyo del 

país. Guershteinde.be .• llenarel. é:~esÍiónlJ.n()dérjgcfr. ~~d~ nota!" ~u~·ri~.se trata de. un 
• •' O· • • • ··••• • ., , .,. '· '· L • , .. '·'' . .,. • 

trabajo de. particular impcmancia, e1. q'~e set~Yt~r~ ac~e~º a.eiobµll}éntac::ión secreta. ,, 

Primero, la.meinorialista llena uncl!éstiol1ario:ip,JpocCir~t~. 

una joven empleada vestida de, u·~ífo~e·se ,clirigió a ni1 .. Me dijo: "No Je 
. . ' : " ·: !"· ~- . / -·: . '• - ' _:: ' . . - ' . 

dieron el cuestionario correcto'', lanzó,a la mesa otra fonna y salió. Sin apresurarme 

comencé a llenarlo, pero me doy cuenta que las preguntas se complican cada vez 

más. Estaba la ya mencfonada pregunta sobre los parientes víctimas de las 

represiones y si no había estado ninguno de mis parientes en territorio ocupado por 

los blancos y. por último. si algún miembro de los "órganos" me conocía 

personalmente. [Cuando la misma empleada le trae un cuestionario todavía más 

extenso y detallado. ella. confiesa en sus memorias] comienzo a pensar en cómo 

neganne s1 me aceptaban en aquél traba3om. 

En este caso, la cantidad y minuciosidad de los cuestionarios, así como las 

preguntas especificas que contienen (sobre los "órganos" y si ha trabajo en ellos) le 

re,·ela a la testimoniante bajo qué régimen funciona el archivo, su penenencia a los 

"órganos". 

: : 'Emma. ,\/i!11111ari r Mt!moriu.n. lnapress. Moscú. 1998. Pag. ::?S..i 



Efectos delCuestionario 

La introducción de· los, cuesticmarios tiene el efecto inmediato de estratificar a la 

sociedad, No tod9s son:igllal~s, en una socied.ad que, sin embargo, ha declarado Ja 

igualdad··· como ··~~~Pcih#fl'i9•b#icof r;a· pregl!ht_if§{)~r~:lá;''~e~tTilc'riióri~s0cfai~· que, 
~ ~~ ~· 

como he~1os vi~t~/ figuf~ en 'cada· cuestionario;? éstable~e rígidas líneas de 

demarcación <le11trq,:<:1e:ia s9~i~<l·li~.só,YiéticaF1·oefa s~p~ar a sectore~ enteros cte la 
' - - ~.' - --··- _- ¡-- -- ·-- .,., ' 

ciudadano soviético. 

La descripción que hace Siniav~ki afueiiia ~na cita extensa: 

Aquellos muy núíneroso~' quTre~pondían mal (nobles. ex funcionarios. 

ecles1ást1cos) \'eian que las puertas de la nueva sociedad se cerraban 

automáucamente ante ellos. No podían encontrar trabajo ni tener acceso a un 

establecimiento.de enseñanza superior, eran priYados de la cuartilla de alimento y de 

derechos electorales( ... ) 

( ... ) El cuestionario pasaba. a las personas por un tamiz. reparuéndolas en 

d1,·ersas categorías, según su dependencia pasada a tal o cual clase. Era el 

cuesttonano el que decidía quién debía ser rechazado o destruido. a quién se podía 

deJar ,·egetar. quién necesitaba participar en la \'ida de la nue\'a sociedad y progresar 

en el trabaJO o en Jos estudios~". 

Esbozar Jos datos de un cuestionario tipo, las preguntas que contiene. será 

mas faci 1 si analizamos los efectos que tienen estos. 

:-- .-\ndre Sin1:n·ski. Lu C11'11i:ucio11 sm'it!tica. México D.F .. Edttonal Diana. 1990. Pag ló6 
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1. El primero de ellos Y quizá el más importante, se manifestaba en la esfera 

laboral. l;a éxpresión:···"tiene usted un 'frial cuestionario" (p/Ojie· (111ketllie damae) 

podía cerrar z-Y ge·hecn5~ 1.~)()gr!l~ªT el acc(.!SO del ciudadano a cualquiér centro de 

trabajo. Se conyierte en ·el principal obstáculo para acceder a ·una plaza: Un "mal 
' . ·~ ." ._ - )" ,- _. -· - ... -·.-- ·.---·. --

- - - '• ·--. - . 

. Por u11a. 'cirn~a desconocida [y para asombro ge11eral) no fui arrestada. 

Tarribién tuve suerte en otro aspecto: alcancé a terminar el Instituto d.e Prospección 

Geológica y recibir mi diploma de ingeniero. Pero aq\IÍ tel'lllinó mi suerte: nadie me 

daba empleo, ¡ni a una expedición geológica a YaklJtia! Porque. a la pregunta que 
··<. •. • • 

figuraba entonces en todo cuestionario: ¿tie~éust~d ,parié!ltes que hayan sido 

arrestados como contrarrevolucionarios yo respórfclia 2Ün h~nestidad: si. 21 ~ 

. Los cuestion.~rios,·si(l enibiirgo,J1oiso~]'~e~p moc1elo·único para todas 
• -_ • ' ••• - - ' ··;.-:: •• ·y , .... -·'·.-\. ··- • ,. 

las institué:ionés.' El gr~do de ~ompI~jid~d clel :~uestionario en el caso ya 

mencionado de Einma Gue'rshikln la Medfde qÚe;Jo que pared a un simple 
•' ."\ ', '" • '-.· >_,/ • • ·.,,.·, ("• ".'·,· .,._- < !.: o•·C· ' '-··,• 

puesío de.archivi~ta;.en r~alid¡¡~,es't( ~~¡a~lonacld ~on'• los "órganos". o bien. 
- .· ... "" ,- .. ·.- -.· ·. -

teatro ju veni 1 moscovita no. éontení~ en; su tuestionarió pregunta alguna sobre 
- -· . - . ·-

parientes victima dé térrcfr. y fue eoníratada~·m 
. '• -. . - . 

Lo que si queda claro és qUe era un ;eqJ¡sito indispensablé pára acceder a 
,.- .: .... , - .. , ... 

cualquier puesto laboral. La otra que salta a la vista, es que ni por un momento. a la 

testimoniante se le ocurre que puede mentir al rellenar el cuestionario. Eludir. o 

: ·Lou1s F1scher. Trt!ct! que huyeron. Editorial Difusión. Argentina. 1951. Pag. 180 

: "Lou1> F1scher. TreCt! que lt11yero11. Editorial Difusión. Argentina . 1951. Pag. 181 
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mentir en un cuestionario era calificado como un delito y penado con Ja prisión. es 

decir. el GULAG. 

Estoh;i confimrnla entrada "procedencia social" del-Manual del GULAG de 

Rossi. "!vfucho antes de Jos años 40 un trabajador, por bueno que fuera. podía ser 

despediac:rp-or~tefü~rüna-·mala procedencia social', y aqllef!Os que lo ocultaban eran 

juzgados"21
q. 

2. En Ja educación superior. El cuestionario es un anna elicacisima para 

marginalizar detem1inados elementos a quienes se Je niega su participación en lo que 

Maximenko llama "la revolución cultural (ie ,Stalin", es decir, la creación de una 

nueva cultura, que responda a Jos inten:s~s tot~litarios220 • Así, para suplir la ingente 

necesidad de especialistas de. "extracción proletaria", que deben sustituir a Jos de 

extracción burguesa y. noble, incapaces de producir una verdacle'.á cultura proletaria y 

velar por sus intereses. Stalin desata una campaña que Jleva .. aLjoven de extracción 
' ' ' 

humilde a los centros de estudios superiores. A quien deri(u1J';malcÜestioriario0

' se 

Je prohibe el acceso. Como señala Rossi, una directiva 11<> escrita~ ~eta15a Ja'.educición 

superior a los hijos o descendientes de nobles. Es d'.cüiJ~ Eev '(Ju~iliov. hijo del 

noble Nicolai Gumiliov (fusilado en J 921 -por'lá 'tile~a)'y de Ahna Ajinaiova. de 

extracción burguesa: su padre había sido ingeniero y gozaban de buena posición 

=
1"Jacques Ross1. Sprm·osl111ik po G11/ag11. Chas/ /, Chas/ 1 (Manual del Gulag l'o/ / ·' 

l 'o/ :1. \loscú. Pros\'et. J 991. Pag.3 7-1 

:: 'Leo111d \lax1rn1enko. Sumhur 1·111esto mu:iki. S1a11/i11skaya ku/111rnaya re1·0/iwsia. f Ei 

Caos en lugar de música revolución cultural de Stalin) Yuridícheskaya K111ga. \losha. 

¡99-, 
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social. había pasado su juventud en el Tsákoe Tseló, la "aldea imperial" cerca de San 

Todos los ex que por razones de su origen no pueden encontrar trabajo debían 
- '- -

"refundirse" (~ehacerse, reeducarse) en el crisol proletario. La mism¿¡ G~ershtein, 9ue 

en 1925 había tenninad~cla~c_~rr~¡¡ cieJüeratura y letras ~~ºl~0p11iver~idac!1feMoscú: -
---,r;--, 

no puede encontrar traba] o pór sU onge.n.burgués (eri hija d!! u11fa.1),osociruj~rio) y 

se hace mecanógrafa para.ga~:rse 1a\1i~a: 
. -.-. 

·r 

El dato en·. el cuestioryari~ si&eX~ar~ ~;~r ·. ~xp.~!sa.~o Üri th1bajo al que se 

haya accedido por ·~error"> Así, ~ªr~!l+.;~~te)_~bahd:~nar .su trabajo en 1939. 

"Llevaba ya. dos meses. trab~jaÜdo°:h~éirid6;[Jf llfulado\iln~e· el representante del 
.. ·-.. -.- --:·' ~-·. ·',·_· ·.·.:~·~·,·¡,··-:·,· .. ·;<f~,';_,·:-,",-,-- ·-.·-: .,_._._·--: 

partido. el cual me dijo que se veía obiig~clo:~ d'espéCÍirrile porque mi padre había sido 

fusilado como 'enemigo del pueblo'222 .;tudgo,'~ste• misn10 obstáculo le impide ser 

enrolado en el ejército cuando se desatª ;Ig'J~Ja cori F'¡nlahdia. Lo mismo ocurre en 
··- ··:··' ·-:.,:::o··:·: 

1941. lo que para muchos representó p~a ti¡¡g~dia; d.ado sus sentimientos patrios y 

sus deseos de luchar en el frente contr~ A.!Jm~nia. 

Antes de ser aceptado en u·ll miévo·Iugar de trabajos. Evguenia Ginzburg que 

acaba de ser liberada y ahora es una-"Deportada administrati\'a", debe llenar un 

formulario. Lo describe en detalle porque llamó su atención la meticulosidad de las 

::._.\¡ reg1men estalinista lo ayuda la memona histórica del zarismo. Muchos. los más 

cullll>. pueden establecer paralelos entre lo que le sucede ahora a ellos y las medidas 

upli~·adJs contra cienos sectores de la población antes de 1917. Cuando Le\' Gumilio\' 

intenta conseguir que se le adm11a en una mstJlución de ni\'el supenor. en donde por su 

exm1cc1on democrática -que cuenta en su cuesuonano- se le mega el acceso. dice. según 

el test1mumo de Enma Guershte1n (pag 230) "ahora comprendo a los JUd1os" refiriendose a 

IJ .:unra porcentual de 1udio~ que podían ser adm111dos en la Rusia zan;;:a. 
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preguntas. Es el 1948 y ella ya ha sido puesta en libertad. pero en régimen de 

deportación. Se .trataba de un 

c1;1esttonario Jlara las personas. que entrilt1an .al trabajo pedagógico en este 

lugar bendito [~a~Úán, en el Lejano Orie~te]. Un cue~tionario'.único. en mi vida, 
' . ·. . ".. . . ·. - ·.·, .. : ... ·- ;'"'-' ··.· . ·_.. . 

Porque ·en.' los años treinta todavía no ··los había así/y d(:,SP~és~:cH:l XX~Córigreso}' 
;..:,:.-·- ;•,;;:__:. ¡ -~~~- ;·' ·'.;: :·-

nuestro regreso a la parte europea de la URSS. y¡¡,:h~~ía d'ejado de exi~tir. Este 

cuesttonario me causó una impresión imbo~able.Has't~ h8y d~a rne: acuerdo de 

ciertas preguntas. Apellido de soltera de la madre de, sú
0

;pririler esposo. Entre 

parént~sis. del segundo, del tercero.[ ... ] Señalflas· direcciones y lugares donde 

trabajaron sus hermanos y sus es¡Josas, sus. heTTT!a11as y sus esposos"m 

Describe luego, "la reacción de Ja encargada del personal ante tantos apellidos 

extranjeros, dos espos9srepres~saljdos, Ja deportación de por vida"==~ 

3. El cuestionario sirve también para Ja reeducación por hambre. Las personas 

con un "mal cuestionario" de dudosa extracción social deben comprar comida a 

precios de mercados. siempre exorbitantes, porque ellos no recibían cuartillas de 

racionamiento para los expendios estatales225
• 

"[ ... ] hasta un pedazo de pan solía ser. a veces, un privilegio. De los 

primeros cuarenta años tuvimos cuartilla de racionamiento por lo menos diez 

:::Lou1s F1scher. Trece que huyeron. Editorial D1fus1ón. Argentina. 1951. Pag 273 

::'E\·guenia Gmzburg. Kruroi Marshut. Jro11ika l'rem/011 Kulroi li=l111osti. (Escarpada 

e11es1a- Crrinlca del tiempo del culto a la personalidad) lzdasteltsvo TsK Latv11. "Kursl\"' 

Tvorsheskaya Fotoestud1a. Soyuza Zhumahstov LSSR. 1989. Pag. 267 

::'ldem 

:>o h1en se les pn\·a de un sernc10 determinado. como lo que señala Sheila F1zpatnck 

,obre que en el \ erano de J 929 comenzaron a desconectar los teléfonos en las casas donde 

habitan .. ~, .. 1 F1zpatnck: 77). 
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y ni siquiera el suministro de pan era igual; había gente que no recibía nada; 

·otro, poco y lá tercera lo tenían en exceso. "Est~os pasando hambre -me 

dijo mi hennano cuando regresamos de Armenia.· Pero ahora todo es distinto. 

Han clasifica~o a'.lage~t~ por cªtegoríª5 ;cada persona pasa hambre o come 

usted en el· extranjeró?i~n qUé iiñ~?¿;\ qti¡éri'~isÍió?ic<Jn quiénes.coriíactó?Como 
-. .·:-,.:· ; - -:,_-.. - .... _ ', .. -. -.,:'. - ·.:_, > ·.,·,-· ':' . __ .. · 

muestran los testimonios, infinidad de• acµ~a~iones se basaron en ei solo hecho de 

haber visitado.el extranjero. Mucho:Jona~ía~hechoen misión oficial, para comprar 

maquinaria o en viaje de servicio, lo que no lo exime de la acusación. Por otra pane, 

y como se ha visto en el análisis del derre de las fronteras, desde c.omienio de los 
- .. ' 

veinte era imposible haber viajado como u.ri particular y por corisiguiente, lo habían 
" - -·: . . . ,. ._.. . ::· . ., ' . '• - . -~- -.. (."" 

hecho siempre en delegaciones oficiª\es o por algún• á.sl!nto ófldal. No había 

entonces. razones; para os~ltar e) hesho,> 

En la zona:o~ilpad~· pbr l'bs nazi§ ecñtfe Í 94iy Y944 vi\-fa un ·,fo por ~ierito de 

la población soyié;ica~~ 7 • ¡Jprsér'.elár~a¡~ás•.den:a~ente poblada, lo que representaba 

56 millones de í.mª poblaciÓn'tot~Í de 14f'1!illon~s. A esto hay que sumar. los más de 

dos millones de. soldados qtie fueron hechos prisioneros en los primeros meses de 

guerra. Y a pesar del carácter masivo del fenómeno, no hay cuestionario que después 

de Ja guerra no contenga Ja siguiente pregunta: "¿Se encontró usted o uno de sus 

familiares en territorio ocupado?". puesto que sobre todo aquél que permaneció en 

::'':'\ad1ezhda. Contra toda esperan:.1 .\femorias. Madnd. Ahanza edllonal. 1984. Pag. 1 .2'.' 

::-Helene Carrere d'Encause. Stalin. Order througli terror. London and New York. 

Longman. J 98. Pag. ~ 1 
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territorio ocupado le pesa la sospecha de traición a la ratria y colaboracionismo. 

elementos que los cuestionarios deben filtrar y "sacar a la luz". A veces, como en el 

caso de los chechenos y los tártaros de Crimea, la·sospecha abarca a todo' e¡ pueblo y 

se recurre al sencillo expediente de acusarlos en masa por. colabor~cionistas. y 

deporta~los masivamente a Siberia y K,~ajastán_. 
5. La pregunta concernienie a si ha tenido . familiares que, hay~n sido 

• «' -,o'-;.-=' . - ;:; ~ ; :__ 

condenados durante el pr9ceso d6 p~rg~, lleva a qui~n resp~rid~;~fl:-ma~ivamente a 

compartir la culpa; Si ~n lln ·~u6~ti9~atl9. ~al(! a,· r{llu~Ú· CJH~ ·~l1 d~p()~~ o ei)adre está 
L <··:·•: '• • ~ • • ;;.:·,_', • " • • • • • • ~ 

prisionéro, ·.e1 .• ·encarg¡i~oJ&e;1a ·se~~ió."~'.~géC,ia\5wc.pi~.~!:e~1daio·.'/ .. cuando debe 

entregar una l.ist¡¡ para, futtiras)ípr¡;;hei{si9rie~,;;ia'iJé~~ona'y~ figura en ella. Como ya se 
- " .... _f..; 

\'io en el capitulo I'.2 dedicado a·lá forna ~e los:r~heries, eso provoca el fenómeno de 

la renuncia publica delpa~ente de la;ví~tinj~.d~I ~Al: públicamente, por escrito. se 

repudia y se condena el crimeri.del p:dre, la::adre, el hijo o el esposo. En su Relatos 
. : . ,'!.:·· 

de la Kolymá; Varlrun Sllal~ov niencioria varios los casos de prisioneros del 

GCLAGque'piden a süs hijos o familiares que renieguen de ellos públicamente para 

que estos no estropeen su vida o no terminen en la cárcel. 

Fizpatrick, sin indicar cómo, señala que 

los esposos e hijos de las victimas de las grandes purgas permanecían estigmatizados 

por muchos años, arrastrando notificaciones oficiales en sus expediente laborales. en 

la universidad. etc. Era extremadamente dificil (y peligroso), ocultar el hecho de que 

se había tenido un familiar arrestado [ ... ] aquellos con ese dato eran obligados a 

111.:luirlos en su curricula oficial [cuestionariosf15 

::-Sheila F1zpatnck. E1·.:ryday Stali11is111. Ordi11a1')· L(fe in Exrraordinary Times: Sm•it!t 

R11ss111 111 tite J 930s. :"ew York. Oxford. Oxford Uni\'ersity Press. 1999. Pag. 213 

fT,.,... ..... ,., ,.... _,, 
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6. Otro punto que pennite sacar a Ja luz a Jos enemigos del poder soviético es 

el referente a la nacionalidad: Se trataba invélíiablemente·C!el quinfo punt~ o pregunta 

en todos Jos cuestionarios, porque aludiraI''quintq punto"; es aludir, todav.ia hoy día, 

en el ruso que se habla en la actualidad, a Ja na_cio11ali~ad g_e.ia persona. E~to ganó 
. ·, .. · ·,,, 

- =-::;;o--=------'-,..=;=---= -

mucha importancia cuando se desataron las répresJ.~p~s ~9-~tfa; los puebfos. Si por 

ejemplo. después de 1946, tras la publicación del d~creto condenando a los pueblos 

"colaboracionistas" de los nazis, responder en el cuestionario que se era tártaro o 

chccheno. era motivo suficiente para ser deportado o encarcelado, toda vez que todos 

los representantes de esa nacionalidad habían sido declarados traidores oficialmente. 

El testimonio de Evguenia Ginzburg confirma el peso de este quinto punto del 

cuestionario: "Sucedía que el coronel, a pesar de sus méritos ante los órganos, tenia 

una mancha en su fornrnlario. Una mancha fatal e insoslayable. Tenía que ver con el 

quinto punto del cuestionario, sobre su nacionalidad"229 

7. El cuestionario sirve también para desenmascarar como lo re\'ela 

Fizpatrick: 

Lo peor desde .el punto comunista, era el hecho de que muchos de esos 

enemigos -victimas del castigo y la estimagtización del régimen"-, ya no eran 

fácilmente identificables porque se habían "enmascarado". Los kulaks y sus hlJOS 

habían huido a los pueblos y convertidos en obreros~ ocultado su verdadera identidad. 

Los ex nobles había cambiado sus nombres y tomado trabajos humildes. Los ex 

:'"h gut:nia Cimzburg. Kn11oi .\far.1/1111. Jro11ika Fremio11 K11/toi Li=1111os11. rEsca1pacla 

c11esi.1- Cnil/lca del riempo del culto a la personalidad) Izdasteltsvo TsK Lat\'11. "Kurs1,··· 

·r \'Orsht:skaya Fotoestudia. Soyuza Zhumahsto\' LSSR. 1989. Pag 231 
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sacerdotes y sus hijos habían cambiado su lugar de_ residencia y convertidos en 

macstros~30 
-

En 1956 todavía se u_san los cuestiona¡-jos, _au11q~e ahora "para reparar los 
- - -· - .. _ ., - -_- " 

efectos de la violación d~)a legalid~d ~ocia_Íista". Personas que fueron condenadas 

injustamente, oian-ahora · e~to~~e-6~'ca:cie'.Jn~~nc:Í&nru1o sovietiCo: ·-
. . ;·:~º :: :~~':i'· ~-- ~- ·:.·.~'.. .. ·: \,:~_ 

Usied no es ú~a.si~ p~rtÍclo. lJsted fue excluida del partido. Y Ja pregunta a Ja 

que deberá fespond~re~-cJi1qllier ~uestionario de.ahora_ en.adelantt:, será: ¿Militó 

alguna vez en· el partido? ¿Cuándo y cómo salio de él? Y usted_ deberá escribir la 

formulación que figura·· en su expedü:tite: - ·~éxpulsad_a por actividad 
. . . = .. · 

contrarrevolucionaria trotsJ...-ysta terrorista [ .. :)~ 31 --

EI cuestionario sobrevivió al Gran TerTOr;.y a) perÍbd~ eswqiado. A principios 
·:::·_:.· ;.r·.' 

de los ochenta su uso todavía era amplio en !~: Uftiórl"So\:iéticá y todavía hoy se 

aplica en algunos centros de trabajo co111~ re~~i~l\o;[~dl~pen~a~le para entrar .a estos. 

Aunque ya no figuran las preguntas d~ c_~rá¿tef~biertainenie inquisiiorioles,. que le 

pem1itia darle un uso como instrumento de TBI, es u~a herencia de la p~squisa 

política estalinista. 

: - SheilJ F1zpatnck. Ewrnlay S1ali11is111. Ordinury Lije i11 Ex1raordinary Times: Sovie1 

R11.1.1111 111 1'111 1930.1. :\ew York. Oxford. Oxford Umverslty Press. 1999. Pag 121 

: '• E\'guema Gmzburg. Knuoi ;\fars/1111. Jro11ika 1 'remion K11/1oi L1=h11os1i. (Escarpada 

c11t•s111· Ll'(Í111ca dl'l riempo dd c11/1n a la personalidad) lzdasteltsvo TsK Latví1. "Kurs1v" 

f 'nr,h.::;ka~ a Foto.:stud1a. Soyuza Zhumallsto\' LSSR. 1989. Pag. 30~ 
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LAS SECCIONES ESPECIALES 

La creación de secciones especiales de los ''órganos·.~ en cada institución de la URSS: . . ·- - - .. ,, . - .' . ,.· - ' 

-.·. ' ' 

centro laboral. ejército e incluso a nivel doméstico; se remonta' a 19 Í 9, es decir. en 

plena guerra ci\;il. El 26 de febrero de ese·año un decreto del Comité Ejecutivo 

ordena la "creación de la sección especial p~~ l~<:h~, ~Ó~ba& la con;rarrevolución 

y el espionaje en el ejército y la flota"232
• 

A partir de ese momento, las Seccjones. Espe~iales se constituyen en un 

atributo de toda institución soviética,· sol1co~o·•las.ten11inaciC>he~cnerviosas· de los 

"órganos". Están allí para informar~ señ;\izar,':lo;qy~ c~·Dstituye. q~izá, su principal 

función. pero también para apÓ~l}r.cu!ilquiéradtC>.;puhlti~CÍ. propClrcibnar información 

de inteligencia, facilitar· lá a;Iic~C:ió~ d~I ~Pd. ¿()n. su -~onstitución, el Estado 

totalitario supera también, ;or limpliO m~rgeX.: a .. los;m~canismos de vigilancia del 

clásico estado policial porque ar ser f:Lprdpietarfo de t.odas las instituciones de la 

URSS; prbducti\•as y lió:/¡:ifóducÚvis', instala a su antojo, bn cada organismo, en cada 

fábrica. una de ~stas.se'.~ciol1;s ·~:s~~ciáles.cuyá única función es servir de "ojos" y 

··oídos" a los órganos/ 

De este modo, sur~e una verticalidad de. mando que ignora el mando superior 

de dicha institución (el ejército, una fábrica) y que sólo se subordina al mando de los 

"órganos", creándose de hecho una estructura paralela de poder que. jerárquicamente, 

está por encima de los órganos de poder local. Secciones especiales fueron creadas en 

todos los ni\·eles. provinciales y regionales. 

TF<:T<:: ('t1N 

FALLA D'E" ("'i 1 H~1 F.'.i\J . J .. \ . .L. 



Alexander Orlov describe el funcionamiento de estas secciones especiales: 

En el sistema de organización del NKVD, un "representante secreto" es una 

agente especial agregado a una empresa soviética industrial, comercial o de otra 

clase. con el propósito de reunidnfonnación sobre el personal y las actividades de 

tales empresas: Paracamüfl~falJ:epri:sentante del NKVD, le dancunpllestooficlal en 

la empresa y se toman tódas las precauciones posibles para que no se pueda 

distinguir del resto del personal. Así puede relacionarse ~on los demá.s empleados sin 

despenar sospechas.m 

Todo memorialista deja constancia de su incidencia, en la vidª· del ciudadano 
. .· . · .. :··· ' 

soviético. Tiene pleno conocimiento de su existendáy fu~~io~es, ·a Pt:Sa; de que 
····; 

también aquí se rec.urre al ocultamiento corno táctica: nadie debe saber, como señala 

Orlov, que determinado funcionario trabaja en la sección• especial y se le atribuyen 

empleos ficticios. 

El representante ple1Íi~otellciario 

La sección especial esta a cargo .del. representante plenipotenciario (operatirni 

11polllomochenni), cuya actividad y existencia suele mantenerse en secreto. Su 

función. en instituciones de rnenor rango, donde no es necesaria la presencia de una 

sección. repite la de estas. El representante plenipotenciario tampoco se subordina al 

jefe de la empresa o instituto científico donde opera. toda vez que entre sus funciones 

también está la de controlarlo y escribir informes sobre su labor. Entre las funciones 

del representante plenipotenciario (que en esto también repite la de las Secciones 

:': Jacque~ Ross1. Spr"' u.,/11111; po G11/agu. Chast J. Chast :! (Manual del G11/ag. 1 'o/. J ·' 

l 'ol.:! 1. !'.fo;cu. Pros' et. 1991. Pag. 257 
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Especiales) está Ja posibilidad de incoar una causa que se lleva a cabo en una reunión 

especial (osoboye ºsobeslia,ii;)o en un tribunal que po~ regla gener~I impone Ja 

sentencia que éste pide para e)acusado23",;Dél mismo modo son inntlhierables los 
' ._.. _. ·: : . .. .·, ':.,:: 

testimonios que señalan al representante plenipotenhillrio .comC> i~stigador de las 

persecuciones- politic~s; _de l~s d~)aciones, qe Jos dFspidos:~ -

Nadiezhda MandeÍst~ ~os:'.~porta ~Í perfil deJ ~r;oajacior tipo;de 1mo de estas 
.-.,· 

secciones especiales, quekaf~ci¡~~ 

. un ete~ojovekc~~unisu( de !Os años veinte. [En el centro de enseñanza 
. - .. ' -

superjor donde ella.enselia/teriian la misión de] velar por la pureza ideológica ( ... ]en 
. , ·.,, .. 

caso de la más mínima desvia~ióninformaba sobre ello adónde correspondía. Lo 

trasladaban de un centro a otro con el exclusivo propósito de vigilar a los directores 

sospechosos de liberalismo235
• 

La figura del representante plenipotenciario suele ser, sin embargo, más 

siniestra. o al menos es percibidá.asi por la ciudadanía, toda vez que en slis;mários 

estaba indicar a un directordespepir.a un buen trabajador que se ha negado a servirle 

de infom1ante y poner otro en ~u lugar que le informará de todas las conversaciones 

que se mantienen en .el co!eC:íiJ,;()~ ~I represente plenipotenciario, gradas al ya 

analizado mecanismo del TBI, los Cuéstionários, recoge y clasifica información que 

puede usar en cualquier momento contra un trabajador, "hasta los detalles más 

insignificantes" que pueden ser utilizados en su contra. Rossi .señala que una de las 

:• 'Alexander Orlo\· Historia secreta de los crímenes de Sidlin.México; 1956. Pag. 205 ). 

>• Jacques Ross1. Spral'Osl111ik po Gulagu. Cliast-1, -Cl1as1 2)Mamial del Gulag. l'ol.I y 

l'o/ :1. ~loscú. Prosvet. 1991. Pag. 247-249 

:'':'\'ad1ezhda Mandelstam Contra toda esperan=a .• \femorias, Madrid. Alianza editorial. 

J 9S-I. Pag -164 
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tareas pri\'ilegiadas declos representantes plenipotenciarios es ladé dividirlos grupos 

de amigos, de obreros que se muestra solidarios; para lo que recurren al expedien-te de 

la delación e infundiendo la sospffha entre, ellos236
• Es decir, atomizando el 

colectivo. facilitando su control y ITlanejo. 

Secciones e~peciales 
' - ',· __ - -,.--:. ,_. -

a) Sección 'especia,! en .el.ejército. 
j,~-.. ~--. --~::'~- : ... ~~--.'.:· -:·:;_·-~-~--. .< .· 

El comisario en el ejérc:itO fue u.na institución creada durant.e lª Sl!l!ITª civil para 

vigilar y garantizar la foaltad el~ I?~ 6f¡ci~les,zaJ"ist~ a 9~i~'!f:~_Jrc:i1s~y, enl9l8; les 

permite engrosar las filas del ~JércÍio:roj~'.,'-úiia ye~"fin11liz~da la cbntÍ~nda, en 1921, 

fue suprimido por Leniri237
, 
. ':• ···-:·:- -.: 

La restauración del instituto de lo~.ccifuisariris ~ólíticos;en' el ej~rcito data de 
' - . ·y'.'..·,·- ... -, .. _-;;.•;'· ·,-:: _-., . . . ·; 

193 7, año de las purgas. El clima de~térr~fj_sospecha que Stalin ,desata r1ec~sita de 
... -·-· 

estos para vigilar a los actuales oficiale~ co,múnistas, de quienesteilte ~Jl ~cto de 

sedición. Como resultado de esta medidáfdÍce Orlov, "la autoridad de los mand~s 
,.,- - ' ._--·- - ·-- -, -, 

militares quedó lamentablemente minada y la disciplina fue decay~nd9 .. El ~jército 

quedó tan desmoralizado que perdió toda ~u efic~6ia combativa'1238
• 

A partir de la restauración del instituto de(os comisarios, la Scceión Especial 

funciona. en estrecho vínculo con estos: En el clima de histeria.que. desatan las 

purgas. su función es "señalizar" sobre cualquier posible desccmténto, que es muy 

:'· Jacques Ross1. Spramsl111ik po G11/ag11. Chast l. Chast 2 (Maiwal del G11/ug. l'o/ / ·' 

l'o/ :!1. Moscu. Pros\'et. 1991. Pag. 247 

:·-Richard Pipes. Russiu 1111der tht! Bo/sf¡e,·ik Regimc. New York. :\lfred Knopf. 1993. Pag, 

1~-183 
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alto en el ejército. También entre Jos lideres militares no todos han perdido Ja 

capacidad'de~actuar;'de'periSan por sr mismo, de defenderse. Algunos casos de 

resistencia annadª a los arrestos dan cuenta de ello239 
• 

. ,_.•· .. ·- :e 

En .su testimonio ''.La vida de:un soldado soviético", Peter Gomev cuenta las 

consfal1tes-~l1Uít1illacione~y el terror psicOJógiéo que sufre bajo la vigilancia del 

comisario. 

El 'comisario en el Ejército rojo representa al partido comunista [ ... ] Sus 

derechos y deberes exceden.a los de los jefes militares. Como señor y controlador de 

la policía ideológica, el comisario ejerce un completo dominio. Puede juzgar y 

perdonar; Puede condecorar y quitar .condecoraciones. CIJalquier carrera militar 

depende del comisario!40 

En el ejército también trabaja una sección especial del NKVD. Gomev 

testimonia el sentir de los soldados y oficiales arites su existencia: 

La sección especial del NKVD del ejército se encargaba inmediatamente del 

asunto y condenaba al sujeto inculpado a los castigos más crueles. Toda la disciplina 

que existía entre los soldados se basaba en el temor al Departamento Especial, la cual 

podía en cualquier caso atribuir a tendencias politicas los actos menos políticos!" 

Cualquier estudio sobre la Gran Guerra Patria rusa menciona el papel 

desempeñado por el Smersh (del ruso smert shpionam: muerte a Jos espías) que fue el 

nombre que adoptó la sección especial del ejército entre 1942 y 1946. El Smersh 

también tenia a su cargo los Campos de Filtrado. 

'.·\k.\andcr OrlO\'. H1s10rw secrew de los crímenes de Sta/111. México. 1956. Pag. 273 

=''Le\ Razgún . . \'icprid11111w1110•.' fHistvrias 1·erdaderas). Moscú. Kmga. 1989. Pag. 97 

:• Lou1s F1scher. Trece c¡u,• hui cron. Ed1tonal Difusión. Argentina. 1951. Pag. 39 

:.: Lou1s F 1scher. Trece que hu.1 aun. Editorial D1 fusión. Argentina , 195 I. Pag. 41 
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b) La sección especial en la fábrica. 

Un efecto semejante tienen los Departamentos EspeCiales sobre los trabajador~s y 

empleados soviéticos que se saben vigilados. YJ>Or lo tanto, temen cualquier 

represalia. Las condiciones de. trabajo deLobrero soviético, limitado en sus derechos 

como ningún trabajador.en.el occiderite~desarroJljido:~como lo demuestraPaul Barton, 
' ; ·_ . ; ", ~;'. .: ;·_: ;,~<.:_>:_---<-':f./·,<-,· 5-_;_'.·'.c'.o'- ;~\'.;/~'_:y~-:-~-~ t:·'.::- -. '-: .· , , , - : . - . 

en su El ;;brero ~,; lq- UB~k.)é(),;v~icfgn~i c()lectfras y realidades obreras en Europa 

del ESte":'". s~ a_itavai~~~. ¿¡f~s~io~~j¿'polHico de las secciones. especiales y su labor 
' ' . "···- -,f. ·'·"·· ., .. ,.., ' 

:"•'; _¡» .. '~-0. •;· .. ·~ .;y·,·::_, .. , ' ' 

punitiva, ele d61~bor~ciión\cón :l~s órgfuos a la hora de planear y organizar purgas. 
• -·· .. - ·'• ~- - .-;·. •1,, . - .·. '. ~ ••.. ,•'! . . , • 

Así, dúrante eLProd~~o.'de.la i~'du~tria .(que se analiza en detalle en eLcapítlllo 3.2 

"Los jui~i~s P,úbiico~'') J~~q~cl~r~ciones de dos representantes plenipotenciarios yde 

las secciohes 6sp~ci~fos, Chestov y Jrasche, en. los juicios contra los ingenieros de 

una cuenca carbonífera en Kuznetsk, Siberia, ¡¡ quienes se I~ acusa de 

"perjudiéadores" fueron determinantes243
• 

Tanto la Sección Especial como su jefe sól() está supedit¡¡dor (y deben rendir 

cuenta) ante los "órganos". Los jefes de las.fábric~sycie cualquier organismo deben 

pasar copia de todos los documentos imponantes; dé: la fábrica concerniente a la 

producción. cantidad de obreros, calidad dela'prqdtc'¿ió~; etc. Los infom1es de Jos 

Depanamentos sirven para incoar procesos, ¡j¡¡~a'elabcifar informes sobre "sabotaje", 

que se utilizan en los juicios. La palabra del'depanal11ento es decisiva para contratar o 

expulsar a un trabajador. 

:':Paul Barton. El obrem en la URSS Co111·e11cw11es colectil'as y realidades obreras en 

E11mp,1 cid Estl'. España. Ed1c1ones Dmor. 1960. Pag. 56-59 

:, '.o\le\andt:r OrfO\·. Histona secreta de los crimenes ele Stalin, l\.lé.x1co. 1956. Pag. 205 
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El Administrador de la Vivienda 

El régimen ·estalinistac'büsC:a cóntrofar al ciüdadanC> sovietic~o en todas las esferá~. 
nada debe quedar. libre!.;d~·su escrutinio.;~Si)a yida;privada•queda,expuesta mediante 

- --- -·- ·---· - ····-·- - - ·-- --- . ;\_:·· - . . - ,~---,,~~-> . -

el mecanismo de la D~Iáéión y}el: cu6sti6nan6; ;tkbiéh;e~• la;vivl~rida el estado 
: .. ' ' ··: ' . -~ : . . ·: - . ,,~- . ... - . ' -. ' : ' . . '. . ., . - - ,--- -:- ' : - - . . - ' '-. 

Administrador 110 recibe sueldo en los órganos, la Administración de laViviencla, es 

una institücióll C:i0il (al contrario de lo que ocurre en las fábrica,s Y, demás 

instituciones procluctivas o no del gobierno) cuyo jefe máximo son los"órganos''. Sin 

embargo. el Administrador, que no debe ser visto como un meró doble del¡>onero 
¡ .•. ·,~ .. '. · .. ',. < 

prerrevolucionario tal y como también se le conoce en Occideme. e,s ~F~~pl~~do del 

estado que debe velar por sus intereses y cumple, defacfo, lasfui~mas fü~cio11es que 
~ -' .. : :-. •. :: ' ·' 

las Secciones Especiales en las demás instituciones 'sovi.éticás. 

La labor de vigilancia de1Administr~do1;s/f~ci·fo~·por·Ja'itarisparencia dé la· 
< __ ;_'·:_., ·:·· :_'._ ... :_ ·,~~-<-- .:'~·:::\·: :··.:~~--,)·:::·.<·· . -'.p< __ >:- -~ 

vida privada. del hacinamiento que iajpC>I1enlas·t~~osi~les coridiCiones d~ vivienda. 

Así. Andrci Siniavski deja un reC:J~~t~; d~f Sl)'~;~pia::expe~encia ¡n l1no de 'Jos 

atiborrados apartamentos ¡;om~nal~s. EÍ ipal"tani~ntó e:~mLinal es una vivienda donde : ; . -.. ,_. ·' -· ··. . ·;·,. . . . ~ ~' "'; '_, ; ; . '~ -. " . . . . -

.. ,-,,·;: ::"; :."_,:-,. "<: , 

apartamentos con1unalés vivían rnillOnes de ciucladanos soviéticos. Siniavski ve su . :··_: . - . .:.-:: - .... - :-: . . 

antenccdente en la visión qué habia tenido Lun~rchatski, en los i.•einte de"grandes 

casas en las que la cocina, el col11ed0r~ el lavadero, el cuarto de los niños y el club 

estén construidos de acuerdo con el último grito de la ciencia, y sirvan a todos los 
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habitantes de la casa común que vivirán en pieza confortablesy limpias, con agua 

corriente y electricidad 244
• E~ esto~ f~gares la exist~ncia est~l:ia ITlar~~d~ por laº 

promiscuidad. la obligación. de estar en contacto·permanente con personas 
,·. 

absolutamente desconocidas [ ... ] en los ap¡¡rt¡¡mentos c:~111i.males.l~¡paliibra vecino 

tiene uria ci:mnotáción siniciúra ('.:.rLa máS-delas~~~c"~;·1;;=ve'cinos so11 ~~ ele~~n~o 
hostil. peligroso, ajeno, que impide vi\'1r. La frate'mid,ad c~munista'seiÜietamcirfosea 
en la más terrible de las guerras civiJes.245 

. ~-,' 

Este ambiente de pdio, faciÍi~a en0"1,e~érij~ la,5 tllre35-.del A~ministrador (del 
. ' : ,.-.. -. .. ' - - ... ·'-.:.·.·- ._.·., - '- -· .. ·,. ·.· ,. __ ., . ,· ··,,,. 

mismo modo que el fnieclo yla c;:spi~majli~fa~ilit~ la~·~eJas.Secciones .~speciales en 
<~ ~--·/ - ;.':...-:::_ _,._. < ----

1 as fábricas). El Adininistrador}se con~ierfe é~una especie de árbitro, a quien van 
', . ,,,,_.,,_ . 

dirigidas todas las quej¡~. y)as delaciones (ver lo contado en el capítulo sobre la 

Delación y el caso Rlidakov). 

Otra de las funciones del Administrador de la Vivienda (que durante el T Al 

llega a convertirse en obligatoria y la más visible) es la de estar presenté en cada 

detención y cada registro, servir de testigo. La policía suele ir por ellos primero, 

quienes ya han apercibidos con anterioridad a los "órganos" dé la mejor hora para 

arrestar a la persona debido a su conocimient.o de lamÜna clerÚnquilinci. Cuando 

ocurre el arresto, sube con ellos y su presencia se vuelve tanto un atribut() Inseparable 

de estos que incluso Anna Ajmatova fo incluye en un.poema de su J?equiein, én el 

=••Andre1 S1ma\'sk1. La ci1·ili:ación soviética. México D.F., EditoriaLDiana. 1990. Pag. 

1 SS. Cabe se1ialar en este sentido. que el desmontaje del estalinismo, de su infrastructura. 

por decirlo asi. también pasó por la ehmmacíón (aunque no del todo) de los apanamentos 

..:omunales titp1cos del estalinismo. En 1956. año de la lectura de su Informe Secreto. 

Jruscho,· lanza también una campaña de construcción masiva de vivienda que favorició a 

m11loncs de personas. 
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que describe cuando vienen a arrestar a su hijo y ella nota la presencia allí de "la 

gorra azul del Administrador de la Vivieáda"246.CTambiéii'-erl-elrecuento que hace 

Le\' Razgón de su detenciónfigura el6cirnlnjs1rad()['de layivienda 247 

Sobran los pasajes enia literatUra,quid~~ cuenta de que el Administrador 

tiene una-. presencia diana Y dlctaforial. MUaíf Zoschenko, Ilf y Petrov, Veniamin 

Kaverin. Arkadi Gaidar y otros autores de los treinta lo cita: Zoschenko hace decir a 

uno de sus personajes: "El cargo del Administrador de la Vivienda es un cargo serio. 

estatar·=~s o bien Gaidar "Me quejaré al Administrador de la Vivienda".249 

El Administrador de la Vivienda es también la persona que coadyuga almejar 

funcionamiento del Sistema de Pasaportes Internos, sin él, este nó funciona con la 

eficacia esperada. Se encarga de ~egistrru: a los nuevos inquilinos de una casa. de 

darles de alta cuando cambien de residencia, de vigilar su comportamiento, de 

sancionar la llegada de una visita por más.déltiempo estipulado y velar por que este 

se registre debidamente, obtenga el Permiso .d.e Residencia temporal. Otras de sus 

obligaciones es emitir certificados que den fe·qµe el"metraje" del departamento 

pem1ita que otro inquilino pueda ser registrado; sfno se trata de un "ex noble" o bien 
- :. . ' - ~_,:_ ~, .~·-" - . -

de un fugitirn de los campos o bien unJul~k Jiuic:lo~ etc; Ante cualquier violación de 

esto. su deber es "señalizar de inmediat() a !Os órginos". 

El administrador de la vivienda también ayuda a desalojar a los deportados. a 

garantizar que liberen en tiempo la vivienda y no dejen en ella a ningún familiar. 

:,. Andrc:1 Sm1a1·sk1. La ci1·ili=ació11 so1·ietica. México D.F .. Ednonal Diana. J 990. Pag. 191 

=--'.·\nna :\1ma101·a. Rc!c¡uiem. México. Editorial Poesía y Poéttca. 1997. Pag. 3-l 

:' · Le1 Raz!,!on . . \º1cpnd11111a1111oe f Histonus wrduderas). Moscu. Kniga. 1989. Pag. 3 7 

:•·\li.1ail /o<.:henko O/lra.1 e.1rngid,1.1 De1gu1z. \loscú. 1979. Pag . ..io 



puesto que será de inmediato ocupado, mucha de las veces por miembros de los 

mismo ·''órganos", 0 A·Nikolai Markov; que es un adolescente en l 937;·Je fusilan a su 

padre acusado de "co~trarrevolucionario": 
-~e-___ · -<;:,.-.. -- < .-;. :.- . . -

Un r:nesd~spués de .. la ejecución de íni padre, el Administrador de la 

Vivienda;· acompañado ~de ·la policía~· se presentó ·ante· nosotros con· orden de 

desaloJamiento inmediato. Todavía se sentía el rigor del invierno y la nieve cubría las 

calles. A pesar de nuestra protestas, nos pusieron todas nuestras cosas en la calle sm 

más contemplaciones :50
• 

Es. en suma, una figura que introduce una absoluta transparencia en la vida 

privada. e impide ver la propia.casa como un refugio seguro. El Administrador logra 

hacer absoluta la "f!statalización" de la vida privada. 

:•·.-\rbd1 Ga1dar. Ohras escogidas. Ed11onal Raduga. Moscú. 1989. Pag.3 70 

· Ll,UI> F1~cher. Trt!ct!q11.·'1111L·ro11. Ed11onal D1fus1ón. :\rge:it1na. 1951. Pag. 163 
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EL OCULTAMIENTO 

La práctica del ocultamiénto~quebusca·volverin\'isible todos.los'"actos del poder 

soviético. particularn;i~nt~ el terror fo sJs ~()s:111odªH~ades d~~altay !:>aj~ intensidad, 

constituyó. un~ de. I~~ p~llcikios: r~ct9res del, es;~lin(smo. El {)¿ultaITliento vuel\'e 
':.' 

invisib1e··e1··tetI-or:···1ºJ~htfce"~ffi~fj§éWfüülf~b'1~Elfcjt;1i~o¡51ñfÓíl:~¡;li~IT~~,i~3~¡;;~a1 )'" ···· 
é._,_,_·: ... >F> ·- ;.o:.~-\ ·~-=--:-·:_·.€: - . __ ,,__.._:-_ '.-:•;-::-;--:--~-.,·,:·-~ - ·--'..,- ---:<1 

extranjera, ·a la v~.7· .. cÍU,e '~Lirri.~nt~~:su.eh2aci~.'1'Joi.est~riarT¡'á~ e;@o~:e[í afirma. que 
., ..•. :_.-:,·· '_;-: ~ ·._.;e:, -~:-. ·-

111 UC ha de Ja. sihlp~tlitqtie·;si~in~~¿· desp~rttJ e) c'.ol11~ni~fud; so0iélÍco. i~ basaba ~n )a 
-,''-:_.' :_ : · · : ·;·,_ · _;_.: • . -:~·-~--- _,-;,-'.-e:·: .o•.-}< :-o_ó','.- -~·-··;:·~;_·_·":.~~.o.'.'.'\'·>---..:;:-;>-'>>·,~··:·;;-"",·--;· -:·i:-'º. -'"-. -¡ ;...., 

práctica consecuente .de este' o;ultl!mlept() 'Gllr ill1p_edía•'a '.un ~bs~rvador externo 

comprender Ja naturaleza de su funcion~iento y el>al¿~c~·c1~lte~oé'si. 
El Ocultamiento debe oponerse, en cierto §eritid~;· a.la ·ceris.hr~, como una 

práctica más radical. No se trata únicamente de censur;li l~}pr~ilsa u 'Otros· rnedios de 

difusión (radio. cine) sino de una práctica total y.de111ayoralcaná. La censúia busca 

dosificar la verdad; el Ocultamiento lo. niega del tod~. Los hechos simplemente dejan 

de ser mencionados~si. La censura clásica busca suavizar la noticia o impedir una 

=' 1Por tra1arsc de una labor que se dio fuera del terrnorío de la URSS. no abordaré las 

labores de Ocuharn1ento que buscan engañar a la opinión públtca internacional. aunque 

\'ale la pena aclara que fue amplia y extensa. Cabe señalar que, en gran medida. el enorme 

impacto que tuvo la publicación del Archipiélago GULAG en Occidente se dio porque la 

mayoria de los hechos habían sido enmascarados hábilmente por la propaganda sov1ét1ca y 

gracias al Ocultarn1ento s1sterná1tco. 

:·:\.ueh·o a hacer hincapie que todas las prácticas que aqui analizo tornadas ¡:or separado. 

en Ja \'Ida real están entrelazadas. Así. es el Jefe de la Secciones Especiales q111en se ocupa 

de instrumentar el Ocultamiento. \'ela porque ninguna información indeseable se haga del 

dominio pl!bltco. Incluso en incidente de escasa relevancia poliuca. Todo debe ser ocultado 

~ enmascarado. Paul Se\·ersk1. uno de los tesurnomantes del libro Tr-=ct! q11t! /111,1 t!/"011. 

cuenta como durante una construcción 1111lttar. fallecen dos traba_1adores bajo unos 

c11111entos que se derrumban. Su amigo. al cargo de Ja construcción. le cuenta: "Part1c1pé la 

1 
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publicación, manipularla verdad~53 • Ésto, corno se verá, no se corresponde al espíritu 

de. absol ui()_e§CªIJI01eO.d.efa práctica(lel .. Ocultamiento25
.; .. 

E 1 Código !~en¡¡l: de?l 926 ~a refl~Jaba 1¡¡ importancia. del secreto, del 

Ocultamiento, ;11' la.lógic~ de(fuilcionamlent6 dél régi!l,eri estaH11ista. La figura del 

··secreto. de .. estado''.: ~p~r . lo~de(nás~present(72i91f B~Dc:ó~i~6s ·p~~aJ,t!sJ;!dilY.iere eif él ... 

un peso. sin (!mbarg;, ~in )g~al~ )'.'.'su ,vio!.adión,irlC:IU~o~n·dernpos de paz pu~de ser 

castigado con la pen,¡tdemuerté'..;. 2.Ss ,{ 

¿,Qué es C:oÍlsid:~faci.<J ~-ycr~io de Estado· y, por ende, principal objetivo del 

Ocultamiento? J~cq~~s ~Ossj 16:¡¡clara 

p~á~tic~rt{é'nt{~ualquier información que no hubiera sido publicada por los 

órganos centrales de prensa podía ser considerada secreto estatal [por regla general 

estaba prohibida la circulación de la prensa local fuera de su territorio ya que c1ena 

noucia al comisario [al frente de la Sección Especial] y le propuse que se celebrase un 

funeral en toda forma. y también le sugerí que se hiciese una colecta para socorrer a las 

fam1has de ambos ( .... ] pero el com1sano prohibe toda clase de funeral público. Además, 

para cntar todo efecto desagradable. sus fallecimientos van a ser anunciados por el 

hospital: uno falleció de apénd1cit1s y el otro de cáncer" En Louis Fischer. Trece q11e 

huyeron. Ed1tor1al D1fus1ón. Argentina. 1951. Pag. 184). 

:''Como se \·erá en el capitulo dedicado a los Procesos Públicos. es claro que la amplia 

cobertura med1át1ca que tuvieron los grandes procesos de Moscú. inusual ba10 el 

estalinismo y contrana a la práctica del Ocultamiento, prueba que se le otorgaba a estos un 

carácter pedagóg1co-int1m1datorio 

:"Estudios clásicos sobre la censura como Ce11sorship: the knot that hi11cl power and 

kl/1111 it.·clg«. de Sue Curry Jansen (!\.Y .. Oxford University Press. 1991) y Ce11.rnrship· 1'1,• 

-.·,m /¡ ,,, tli.· oh_,._,, e'. de Emest '.\lorr1 (N. Y .. McM1lhan. 1964) permiten establecer 

claramente la d1 fen:ncia. 

:"Jacques Ross1. Sprm·osl111ik po G11/ag11 Chas/ l. Chast 2 rManual del G11/ag. Vol./ y 

1'11/ :1. '.\loscu. Pros\·et. 1991. Pag. SI 
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mfonnación local podía contener elemenfos de secreto estatal]. Del mismo modo 

podía convenirse en secreto estat.al aquello que hubiera sido publicado por la prensa 

central pero sobre lo que tras cieno tiempo transcurrido Ja' elite gobernante h~bia 

cambiado su punto de vista [po/eje~p·IL :1 le~t~r co:ún.no tien: a::eso a los 

diarios Pravda o /::vestia de; l()sp;imero~ ~~ceniosdel ppd:r soviético]~~6 

El Consejo de MitlisÜos+se''abiÓg~ba;·.el de~~~hci :·d'e~llifar· cualquier 

infonnación e.orno secreto de ~stad~. 'Esto qued~: ch1ro .en el decreto publicado en 

b·estia el 1 O de junio de 1947257
• 

A partir de 1929, el Ocultamiento, antes una práctica esporádica y coyuntural, 

comienza a abarcar todos los campos. de la vida, pero en particular lo concerniente al 

funcionamiento del gobierno, a, la iniplantación del terror y a sus actores: los 
'~ .. · . 

"órganos". Nadie conoce el núriierc» ex~ctp desus efectivos, cuánto del presupuesto 

gastan. etc. 

El Ocultamiento a menudo se justifica ''pprqüe 11.0 s~ le cleben:prop()rcionar 

annas al enemigo". La espiomania tárnbiél'l ccia<;Jy~va ~ju;úri~~rí<l. gl:¡)~is)~t~dleno 
--· ·- . ·-=--,- '· ~.- __, ,_ ,~:-.~ "-- -__ -,_,-,. ': - -~ . -

de agentes del. imperialismo y nuestró deb~r ·e~ . dificull¡¡rles l·~ tarea no 

proporcionándole información que, pueda serutiH~ad¡Wen nuesti'a · cbníra. Toda 
-. _, -_- ', ::··. -": .- : _ _ - .-:···.. ; ·:. - --_' _, ·-·~, .- -- - :- . -

institución soviética ostentaba un póster de uná mujer con .el indice sobre sus labios 

que llama a "no hablar de más" ("i\rie boliat'). 

;;,.Jacque~ Ross1. Spra1·osl111ik po G11/ag11. Cllast l. Chast : r.lfanual del Gulag. Vol./ y 

1·01:1. :'\loscú. Pros\·et. 1991. Pag. 231 

;,·Como se \'l!r:in en los distintos apanados de este capítulo. secreto de estado pueden ser 

de.:larados los resultados del censo. las condiciones meteorológicas en distintas zonas. los 

-----····- ........ . 
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Acontecimientos tan importantes, de tan enorme magnitud que afectan a 

pueblos enteros; como, Ja deportación. masiva .. de~los~chechenos y .otras-naciones; -

fueron ocultados y debiercm e~p~rar_aJ;)nfOrme; Sécreto.d~ Nikita-Jrusc:hov, (cuyo 
};::;~'- R'-- ;·~.r~·: ·-o_· __ -•. ~<-<~:~~ _ j/-;L· 0-->000 

- -

"secretismo" también_•_ r_éspondía'a ¡~;Ió"gica del. 0cuÍtamÍenÍo)';pafa;v~lv~rs_ e de_L 
' ' .. ·- .. --· > .. - ,,_ .. : .. ; .. •. , '' - .. ' .... •- -

dominio .. pú b 1 ico >"-EI~investigador ~ué :se~Iimite-~-é¡ ue~er· buscar· Jos' edl i: to~ estatai es; 
·'..-- ,_: j ·e_'; ··--~· - -;o -· ,_, -

--'-..,· 

en los d~~r;tos, no haIÍ~nCpor- efectÓ d;I Oc_ultamienfo, rtl~estra de la mayorias de 

las prácticas cotidianasdel poder soviético que fueron enmascaradas. 

PRÁCTICAS DEL OCULTAMIENTO 

a) Las directi\'as secretas 

Cierta información, ciertos datos, circulan de todos modos en los círculos partidistas 

y de gobierno. por la sola razón de que son indispensables para gobernar. Sin 

embargo. estos casi siempre llevan la anotación ·~secreto" aún tÍ'atándose de 

infom1ación que usualmente, en Occi~ente, es del dqmJriio público. El partido y el 

gobierno funcionan mediante "directivas se.cretas" que en wuchos casos llegan a, la 

población en fom1a de rumores258
• 

Entre Jos mas importantes elementos de 1ª política de Ocultamiento lo 

constituyen las asi llamadas instrucciones secretas, que son directivas o lineamientos 

para uso interno. Con relación a este fenómeno, Rossi explica como 

las frecuentes v1olac1ones por parte de las instituciones SO\'letlcas de las 

propias leyes del pais no pueden ser consideradas como arbmanas. smo una 

'''l\:o 01ra smo la lógica dt!l Ocultam1ento. el mndus operandi que se ha vuelto fam1har. 

dicta el proceder de JruschO\· durante el XX Congreso del Partido. 
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ejecución exacta de instri.icciones secretas que detienen la acción de ciena ley. Ja 

cual. sin embargo. formalmente.sigue vigente~5.i. 

Las instruccionessecret¡¡s son emitidas por )os.órganos del interior, .de la 
~:,,:: ~: .-, - '; .~= . '"> 

seguridad delf:stado::D,é'.~u·existenC:iajóiO\seiénteran ac¡uellas personas que deben 

ejecutarlas, AiguJ~s;~e=j~s ~ás Ím~ort~tes·~iiectiv8.s=se~rel~·conC:ierrién·tant~a •la· 

práctica del .. TA1:.·¿o~~--··~·1~~:~el~T13I. En .19;~,· por'~j;;plo~·s:.e~it'~··la•directi\·a 
secreta del• Cofuis~Jift.~ c1J1 Iiit~Íi~r ~eglÍn la cÚal ·.~~parti/dejÚli() deese·._mÍsmo. año. 

' '· '. . ' . . .. 

Jos ex convictos por el artículo 58, deben ser ~eportkdos ad~inistrativamente a 

Siberia. 

En "El siglo de oro de la nomenclatura'' articulo de la compilación publicada 

por Yuri Afanasiev. se hace la siguiente observación con relación a la política del 

Ocultamiento: 

En el periodo que se estableció su poderío, las ltstas.de Jos cargos se hicieron 

extremadamente secretas. Esto se convirtió en uno .de Jos pilares básicos del 

monopolio del poder de Stalin ya que él, en persona. controlaba estas listas y 

comprendía que actuarían no Ja constitución ni otras Jeyt:s. smo los principios de 

poder. que habían sido moldeados por éf60
• 

Muchas prohibiciones, muchas órdenes que prescriben ocultar tal o cual 

aspecto de la realidad estalinista. son a su vez frutos de "circulares secretas", como 

cslíl: .. enseñar literatura rusa le estaba prohibido a los deportados con base a una 

>'fac..¡ues Ross1. Sprm·osh11ik po Gulagu. Chas/ I; Chas/ 2 (.\!anual del Gulag. J'ol.J y 

1o/:1. '.\loscú. Pros,·ct. 1991. Pag. 525 

: ... Yuri Afanasie\". !Compiladon. So1·ic1sko.1·f! obshe1·s10. Vo:11ik1101•ie11e. pa:vitie. 

/.\/01'1< lr.:skt Ji11<1/ I' r .-Jpog11L'i i kraj Jtalinisma (La sociedad SO\'Íetica. Surgimiento. 
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circular secreta"2
(¡

1
• La mayoría de los actos más relevántes del gran terror sé llevaron 

a cabo con base a i11st~ccione;secretas;co111ola·creación de Cárceles esp;ciales,·c¡ue 
' . 

Rossi señala fueron c¡-ead¡is con base a instl-ucci~nes secre!as"· cir~uladas . por el 
·- -- __ .,, ._,., __ _ 

Comisariato.deJ. r~i~~~~6;: 
··· E1: ··I ílfo~.f:.~ei~~&··q~$·•·1.rl!i~~q~¡1~~~n~~e1.'~~~~§.Q~&r~s·o~ct~~1·~cos:]cK~ser · · 

visto como· un 'éjempl~.·c:i'afp 1 cle 'ctirecliv~;s~¿ret~,(fue ~sdistribu,ido P.or' losriúcleos 
·_. __ .;· :.:~~- -~~ :_;· ·:< . :~~~'.~ ·;. 

del partido. ,Es~o·ti}ll1bi6n; lp prué~a. el'té~tirrloni2 qy~ ~porta MÍj~íl Stem de cómo a 
.' ') _-_' .- _·,-·:- ,_,._·_ ,·· ::;'¡"~- _,~ ";--

él, por entone;!' l)h, biien1bt~ ~~¡ f;¡¡rti~C>,'se,i;:le infq~ó dei aju~ticiamiento .. de 

La\•renti Beri·~. a~u.s~d~·dé\·~·~s~i():O,aj~~xt~aJ1Nro::263:'· 
En 'didiernbrede/19s.Ji ~1.ellió P~litico ordenó que se le fusilara y difundió 

en todas las o,rga~izabiones d~lPahi~o Comunista un documento secreto fimiado por 
::'::. ·., - ;\~.·: ~~J.~':::_ .. ;"::._·.:- <\ . 

Jruschov. La lect1Jra que de dicho documento tuvimos qUe soportar duró tres horas 

largas. y sí pude c()nocerla fue como miembro del panido~64 • 

desarrollo. su j/11al histórico. Vol.2 Apogeo y fracaso del es1ali11ismo ). Moskva. Ross1stsk1 

gosudarstvenni uníversilet. 1997. Pag.415 

=•" Sem1on Samuilovich Vílensk1 (compilador), Dod11es · tiagotieyel. Zapiski l'asliei 

.\u1·r<'llU?1111itsy rU11 peso indescriptible. Notas de nuestras co11temporá11eas). Moscü. 

Sorn:t,;k1 P1satel. 1989. Pag. 205 

: .. :Jacques Ross1. Spravoshnik po Gulagu. Chast 1, Chast 2 ¡Manual del Gulag. Vol.! y 

\"ol.21. :--toscú. Prosvet. 1991. Pag.353 

:,,;En Sergo Bena. Moi 01e1s Lmrellli Beria (Mi padre La1·ren1i Beria) Moscú. 

S0Hcrm:nn1k. 1994. Pag. 21. "Esp1ona1e extranjero" fue un cargo a todas luces falso. Es 

1111.:rcsantc deswcar como las mismas personas que sc oponen al estalinismo. siguen 

u,anJo. Jc~calif1car a un enemigo. los mismos chches de la lengua totalitaria. dándosele ese 

mismo uso como instrumento del terror. 

>·• :--11,1ail Stem. La ,·ida sexual en la L"món Sov1é11ca. Bruegera. España. 1980. pag. 296 
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b) Arrestos y T Al 

·La práctica· del Ocultamientotambién ·dictapa_e1···mod11s dperandtde ·1as detencionés. 

narradas virtuall11e11te en todo testimonio; apre~amientos noctU:rnos, al prisionero no 

se le enuncia la causa, ~i:a.éI~i ·asu~·;fa~ilia~e~·:e.Ies·i~~onna.adó~de·se;án. llevados. 

u na.· .. vez· pres~;.·~nünc·a~sé .cjk.~aetalles' 'q-ue-expliqITe~'-stnsf~ctonatlienté."a······ 1;s. 

familiares o a los ~~igos la acusación. En muchos casos ni' se afirma ni se niega que 
~ ·,: _ ·.. :;: . - -. - . - -

la persona está en 1k~¡rcel o se acepta su encarcelamiento mucho después. 

Varios testimonios confirma esto. La hija de ArtiOm Vesioly, célebre escritor 

de la época, cuenta: 

por muchos años desconocimos la suerte d.e nuestro padre: en la oficina de 

información. en la calle Kuznetski, número 24, a la que regularmente acudíamos para 

indagar. nos respondían siempre con la misma fórmula: "Vive. trabaja, condenado a 

diez años sm derecho a correspondencia''. Seguían repitiendo m1·ariablemente, sm 

entrar en detalles. incluso después d~ que.el plazo de la condena había expirado~05 

Coincidente es la obsel"Vación de Alexander Orlov en su Historia secreta de 

los crímenes de Stálin cuando a.firm_a que "los familiares de los presos politicos 

tardaban muchos años en Sl.Jbi!r en que prisión estaban detenidos sus parientes y ni 

siquiera se enteraban níuchas \,eces de si estaban vivos o no"2
b

6
• 

' - . ,_·, .; 

O biéil esta;.cjue áport~-Nadiezhda Mandelstam, sobre el estado de ignorancia 

en que se deja a los familiares de las victimas: "También Klychko\' desapareció. A su 

Scm1on Samu1lo\'lch \'llensk1 (compilador). Dod11es · tiagotie.' t.'/. Zapiski mshe1 

.\lll"l'l!l//e1111i1.,·.1 rl"i1 peso i11clescriptihle. Notas ele 1111estras co11/e111~.,nrti111.'as). Moscú. 

So\"letsk1 P1satcl. 1989. Pag. 5-F 

> .·\lc\andcr Orlm . Hísrm·i.1 s,•creta ele los crimt!lll!S de Sta/111. :\lé\JC0. ! Q~6. Pag. 112 
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mujer le dijeron que se Je había con.denado · a diez años sin derecho a 

correspondencia. Tardamos en saber que eso significaba el fusilamierito''267
• · 

- ~ . 

En el peor periodo del terror abjertó, eJ. así Jiamado.perjocio de Yezho\' 

( yezhovzhina) las autoridades. recurren al' Oc~ltaITti~hto.deI, númer~ de .• victimas. ~68 
: '; ~~ ,. . . . ·, . "' ' 

Es· una···cifra,· un··acontecimiento;;qtíei>JésJ·m~gn!fi1dc:~JieJ)~==~é[~~2-U,it~d~.~.:\quT1~ 
lógica intimidatoria. de .1a. muerte,:~:;1a~~ej:cucJon~s e:~ ~a:sÜcB~6ic~1.:~~llto de 

escam1iento e intimidación;. ci~~·~~plarita~f 'p;g[:i1a iJógic:a ~e1fÓc~ItiÜfü<:~to .como 

elemento también intimidaicfri9;'.qG~.d~ja.~i1a/persOn~ si~ •. e~plicCiCJCÍll.fCiCional de· lo 

que sucede, una desaparici~n qud¡n~~~ ~ter1er11n>if11p¡ict9 mayc)r qile Ia.'proj:>ia 
. . - • ''·-····.'-·-.- . .,._.,o--·· .. / < ·-:; .. --' ;_ ... ; ·- .• -- . ·--; - ·-. ·.- '·• •. 1 -·:.-· • ·,·' • • •• - -

noticia de la muerte, qüe algurios reciben'con ·alivio; pOrque les peimii~ salir de la 

incertidumbre. Muchos conflan en que sus pariente siguen con vida, ·pero al 

comprender tiempo después su error, el efecto retroactivo que logra tal Ocuítamiento 

es mayor. multiplica su peso intimidatorio. Si fueron capaces de escamotear tantas 

muertes, ¿qué crímenes mayores no habrán ocultado? Antes el ciudadano soviético, 

el Estado no se siente ni en la obligación de informar sobre el ajusticiamiento de su 

familiar. comienza a actuar como un organismo autónomo, indiferente al ciudadano, 

con sus propias exigencias. 

Señala el mismo Alexander Orlov q\le la prensa soviéti.ca informó del 

ªJ usticiamiento de Nikolayev, acusadó de asesinar a Kiro\' "el 23 ·de enero de 1935. 

:· · ~ad1ezhda Mandelstam Contra toda espera11:a. Memorias. Madrid. Alianza ednonal. 

19~..: Pag. 320 

:""Razgón aporta la can11dade siete m1llones de fusilados en el periodo que rn de 1934 a 

19-l 1. a razón de un mil Ion anual. Lev Razgón. Plen v s1·oe111 otechetsw (Cautil'O en 111; 

pmpi.1 patrw). ;\loscú. lzdatelstvo "Knizhni sad" 1994. Pag. 8 
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\'einte di as después" y que los demás implicados "fueron condenados a prisión en una 

sesión secreta del tribunal''; 

e) Colec~ivización y Ocultamiento 

El Ocultamie,ntb'-Cse'C'aplica a procesos que abarcan todo el país~ 'comó la 

deskulakiza~ión, que'sin ~mbargo, no son promulgados abiertamente; como política 

oficial. a pesaF'cl~!qJ~ ~n la prensa la campaña ,de co!edtivi~aCion: es comentada, 
_ _ ' '· :~<-~;\,;::-~:~-- -, . . ·.· ,·'::·--~~.-.\~c,~~--~<i- ('-'""'."<;-'.·:'•··--~ .. -.·· :-·._; -' 0 

justificada. Seha~la,de "ac,al:>ar >con el klJl'}k com~ cl11~e~\> p~ro se •()cµltan los 

métodos que se usan para ello. R-ossi. seb¡¡ia.q~~e 1ªcl~~kµIª~izliciC;11 !;~ lleyó a cabo 
' - . - ·-···. • __ ., '~ •. • .,._. ·------- . -~ .• , .. o • ., - ; . ;. ·-. .. ,·.-- "' .· .• o-"·- • ,.. -__ . - -

gubernarnental"~69 -· ' .--- ·-~·,·> ', ::_'. '. . _.· , .: 

Arthur Koestler, que pasó la, mayor' p¡j,rte"cl,el:hivierno df 1932 en Jarkov. 

Ccrania. cuenta cómo a resultas de: la reslsterici~\ l~ colectivización forzada los 
- - - ' - . -:~--- ' ', : . .".-,::. ~·. "< '·_",,.,-, - --

campesinos habían "dado muerte a su ganado, q~efuad_§:O esconcÚdo sus cosechas y 

se estaban muriendo de hambre'\ Elresllltad~ fue l~m~uert~ por hambre de millones. 

Pero 

cuando )·o li:ia cada mañana El Co11111nis1a, encontraba noticias sobre cómo 

se habían alcanzado y sobrepasado las cifras contempladas en el plan ( ... ) las 

fotogralias solían representar o bien a muchachas jóvenes siempre riendo y llevando 

una bandera o bien a algún pmtoresco anciano de Uzbekistán siempre sonriendo e 

1•··Jacques Ross1. Sprmos/111ik po G11/ag11. Chas/ l. Chus/ 2 (Man11ul del G11/ag. Vol/ .1 

l"ol.::1. :-toscú. Prosvet. 1991. Pag. 332 
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indefectiblemente aprendiendo a leer. Ni una palabra acerca del hambre reinante en 

la.ciudaq.dsla(epi9emias,deJadesaparición de pueblos enteros=:~. 

No es otra sino la lógica del Ocultamiento lo que lle\•a .a organizar los 
- ·- ,·. . . - . ·'·· '.; 

procesos c<>ntra los ingeniero~ y especiÜstastécnicos a fines.de .los ~os veinte. Lev 

Razgón, que tuvo acceso.a.los: archivos. deLCoITlisarlat~~deilacAgÍicultun1,.señala 
; . :~-- ;: -;. .. -.- ,.-, .. ~~->~/:~·'_~· ~~;_:~· ;---·.··- -;~_~{- ~:,· - ;,: . 

cómo la rríayona de las cal.Isas qUe ~aen sobre'. ios·a!'ios <le ;¡9ú; p~rte~ecen a 

especialistas en la esfera agraria: agrónomos, conta,cl~f~s;·~tcj'J'~~o~~ja_s:qlie podían 

denunciar o poner en dt¡da las cifras oficiales de "é~·it~;·~n·eI~~m~b··'2 7 1 • 
El deportado no debe conocer a dónde. será.~nv'fád(), En 193~ Nadiezhda 

"'' ~- :_): : 

Mandelsta.m y Ossip Mandelstam confirman sti lugiJ'pe;desflerio ~()rq~e mientras 

\'iajan. el escolta se apiada de ellos y le sus~rr.a,;.:~r:ci~~ti:~¡;·'.ia~t·~vi~JeA~11bs ya lo 

actuación demuestra que no se ha deshullia'.Jiiza~o ,t6taii11e~!e B.t1e~to q\le tálproceder 

contravenía las leyes. Dice la memorj~lista(;'Cü~ndó ~\lpb qué eijuei dé instrucción 

ya nos había re\'elado el nol11br~·:dela·.c:;it1~~d ele r1ue~t~od.é~t111C>L quedó atónito: le 

había prohibido decir adónde íba~os;· ()i-~Jllándolem~rite~~r ~n sécreio el itinerario 

( ... ] ¡De todo hacía un secreto!"271( .·· .. · 
Peor aún es el cuadro que se revela en .el caso ·de las cleportaciones masivas. 

Como señala Robert Conquest, en el caso de los calmucos, una, etnia que habita el sur 

:· .-\rthur Koestler. El 111110 srJl'iético ante la realidad. México D.F .. Ediciones Estela. Sin 

Año de Publicac1ón. Pag. 40. 

:·'Le\ Razgón. P!t-111· s1oe111 ott?cht!ts1·e (Calllil'O en mi propia patrial. ~loscú. lzdatclstvo 

··Knizhni sad" 1994. Pag 41 

:·:~ad1ezhda l"vfanJelstam Co11tra tocia espercm:a. Afemorias. Madrid. Alianza editorial. 

l '1~4. Pag . ., 1 
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de Rusia. "sencillamente.no se·hizo menciOn pública de su deponación y se lesdejó 

de mencionar por.más:de.trece éll1os~!:7J.~oe: igual mod() se procedió en lo referente a -
'_ _,- :<·· : - ;\>:.,> .> >.~--~ ;.~>-: .. :.:. :·-·::.~· ;:~~.' ·,:_ .- _'.:·,.,_:_ :>,. ( . ' ::· - :. < 

las demás deponaciones _ masivas2 4
• 'Alguriá.s, i:omo, con los checheilos o, los tártaros 
_...,_ . _ .. -=:--,--" ;;-~<-~ . ~¿-~:' :{, ,~-~-·,- ~;:--/º -, -

de Crimea. sí fueron anunciadas por el carácter péd~gógico.de• la medida.' 
. . ,' ' . ·".'/:'.' - - .;•' .' i ;:·;: . '", .- '"' .. .,,,_. ~ ... :- , 

-" En general, el· compo11amientosie~~r~~~sfe1-\,,is~?':;-si '¡~~Il1e-diJ:~ºc-lfü1f>oíta 
: ~,'..'::· ,.;{ - ·:_''··__::;' 'O"~-·- ,,, ' .- ~5 '. , ~ 

un carácter pedagógico, de escarmiento, .'se~iU,u~ci~ ery vi8os; C()ht~~os;:casos y los 
_.,, 

,, .. 

demás se ocultan. Lo mismo es aplic~bieP~ los proc~:Sq~:- sqJo un~s pocos fueron 
-;;'~. ,_·. '._:·~ - . :_;-_,,___ L' 

' - <+ 

públicos, abienos, de los demás ~e ~!1~3:f~an I(,~ uC::on<;:ilios. E~p~~i~les~~ de tres 

personas que dictaban sentenciélS pr~f~l:nic,ad~.A.~Crri_Á~.l~·apértu~~ .delosjuicios 
'·.. , - . ,,---:- ___ ,_.,_._._ --- ·-- '" ¡-·-.. -- -

supuestamente públicos es apare'tj'cia(s~'tr~ta d~ uri pÚbli¿o (60 pofciento formado 

por personas del KGB o que ha r~~ibid,o;Ún~~se~sp~cial;75 ; 
,'- - . ·. "· - ' - .. , . . ~' 

La guerra fue otro de los rnC>m~ilto~· dÓn:df!· lapolítica del Ocultamiento se 

manifestó al máximo. A raíz de la c¡¡tástrofe de I94I, cuarído el ejército s9viético en 

unas pocas semanas perdió centenares de miles de efectivos, una orden dejulio de 

1941 confiscó los radios de todos los ciudadanos soviéticos que debieron entregarlo y 

sólo lo recibieron una vez finalizada la guerra~76 • La finalidad era que no pudieran 

comparar los panes triunfalistas del Estado Mayor soviético con los más objetivos de 

las agencias internacionales. Violar la orden, escuchar una emisora extranjera. 

:·'Robert Conques!, Rusia 1·ista con sentido común, México. Editorial F. Trillas, 1963. Pag. 
"l' -·' 
:·'\'er Aleksander Nekntch. Les peuples punís. Francois Maspero. Pans. 1982. 

:·'.·\k-.;ander Solzhennsyn. El Archipiélago Gulag 19 J 8-1956. Ensayo de Investigación 

L1tt:nma. Plaza & Janes S.:\. Editores. 1974. Pag. 3:!2 

:-.'Tesumonto de Enna Ale.xandro\·na Kaplan. \'eterana de la guerra y también en Emma 

Guershtem. p. 532. 
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significaba, de ser capturado, ir a dar a prisión. Del mismo modo los anistas 

recibieron 1.a orden"de no escribirnEmencionar en sus obras la suene corrida por los 

prisioneros ni fa catastr<~fi~a re!irad,a de 1941 277
• 

··-:.::· -,:_:.:-· .• ;:--.,:.,-.·;."···-=-:·;'---:_,•-..;;·~·-'.~.;-,.'--•e-~_,··, .'-'_·_o·-',--· ... -º 

Otra fa~et~~~Iio~~lfah1i~ht() es prohibi~ la libre circulación, de información . 
. ,;.·.'' • .. -., ,. •""'·-: --·· ':·'"- ·:; "' ·' -'- .-

trátese d~ -¡11r9®~&i6-~~:~~?:~~lq~ÍeJj;ín~.91e-;ccieiitíeyca; estadística .. Todo puede. s~r 

declarado ·secreto ;(l~\Est~Clo~y el q\le lbs<ventile puede ser, acusado qe ''divulgar 
_______ :,Jit-;tiE': ,·>.->: ~ --~"::--· 

secretos estatales'\s¡:g~r elj~jc1.1l?-~5,,d~l Cc)digo J>enal deT926. 
\ -,- ' ,_ - . "' • -. ':-"··- -- -._._ ._ . ·.'--~. - ' '"· .-. -" _._. . . =-· - -- . 

Esta pl'4cti~_a Í~m.kié11: c~no'c~ 
1
l1na iristauració.n pal1latinª ~n la sociedad 

soviética. Ejemploae-e'1Jci'es 66rnÓ se trataron en la prensª'1a ~'anl!Jnma de 1922 y la 
___ ·- _, ____ ,,, --- ··"'·.- --7' -,;.:-. -,, ·-·· . . . , · .. -· -·· . · .. 

de 1932. Si'.élut~fo~ ÍaJpiimer~,qÍJizá respondiendo a un reflejo de los viejos tiempos. 

se hace un llamamiento a la comunidad internacional y se lanza toda una campaña en 

la prensa (de la que queda el famoso póster del campesino famélico con las manas 

alzadas). cuando millones mueren de hambre en 1932, en Ucrania, y luego en 1937. 

nada se escribe en la prensa y la catástrofe se oculta, se mantiene en el más estricto 

secreto Conques!, 1986: 89). 

Los datos demográficos son ocultados y tratados como "secreío .de Estado", 
' . ··. 

Ocurrió esto con los resultados del censo de 193 7. el primero despues ciel de 1926. El 
. ·. 

censo efectuado once años antes había situado a la pobla<:ión rus~ en los 14 7 

millones. En 1937. el censo arroja 162 millones, cifra contrari(l aios pronósticos de 

los demógrafos que. aJ:niomerito és declarada secreta. porque ~rrojaba un déficit de . . .· .,__ . ., .· ,.,_ 

casi diez millones de pérsoflas, victinias;élel hambre;~Ja.~~l~ctivización forzada y los 
. ~: ~·~ -~ '.·.·_,.:~·''.> ·- ·:· 

fusilamientos de las purgas. En enero·.de 1934~duranté él XVII Congreso del Partido, 

·--E, guen11 Gramo\. Sta!t11. 1º/ast I i.\·kusstvo (S1a/i11. Podt!r y Arte) f\·1osk"ª· Isdatelst\'O 

TFSIS cnN 
FALL~$ ORIG~U.J 

173 



Stalin había declarado que la pciblacióri soviétiea sumaba 168 millones, al parecer 

basado. en~ estimaciones de. los~demógrafos: Ordena un. nuevo censo en' 1939 que 

falsifica lo~ re~uhaclosyo.cu)!aeLdéfiXitanterior278 • Los datosdeLcenso de 1937 son 

mantenidos enLs~~reto durante cincuenta y cinco años y decenas de. empleados de1 - ,· - .. " •,,•'., .·_- _ ... , " - ' . - - -

garantizar la.conserv~sio~'9.ei·se~reto. 

En el territbrici'.d~ la;~~S no circ~laban revistas .ni periódii:os extranjeros. 

No se t~atába de llna cerisura ele ciertos nfateriales de contenidos ideológicamente 

reprobables, sino del, escamotamiento ~.~ s.ectQres enteros de la realidad extranjera, 

que puedan servir para hacer comkél.J'!füo~is de~favorables,. Del. mismo modo, los 

diarios soviéticos jamás publican úna)nfonnación C¡ue río haya sido sanciémaéia desde 

arriba. Todos los extranjeros que'.~·isltanÚa ~Js ~e aqüé(cent;nc~s séñ~lan <!sta vida 

esquizoide en que la· realid11d !.I1º.h~y~reQ~jÓ:er'l'a~r~ns~·.gfáci¡1s~I oButt~le~to. 
Los fondos de las bibliotéc¡íj;'~t~rhbi6n. ~on ~tisifü::~dos eh có~édfdiÜl~ia con 

·:;; -- -·· '::'::• ·':. -·:~-~c.;·-·- ~::-·,_ ' 1;· - •. -- " 

esta práctica del Oéultamiento, cuyo~~l.in~lUJ{f~~!ps,!:1e,B.~ll:segyif. cacla¡~ibliotécay que 

son bajados desde el centro co1110. di~~5tiv~~,' W· n1ás :de fa~ x.eces s:e~re't11s: Cúándo 

cierto autor cae en desgracia; es clec.l~rid~ Jrl'~~igb'dbI~pUibJo, obi¿~. ~ise:traia.de 
. · · · -·e · ' J · . ~ .'"; ¡,e": ', i ·. ~. - '. ·: ·' > · ·.- · · • · ···- ·, 'i; i - '-. •: ·,, · ;, 

un autor extranjero. hace proñuñ~{afuie~tós~ind<!se.~btes (Qid.e. con. s~ R~gfeso a ta 

CRSS. por ejemplo) automáticarnel1.te sus ~~fas~· sqn retiradJ d€ .• 1~I estantes, 

obedeciendo a una directiva séch:i~: Lo ~isfl1o pasa c'on<Ías 6t>ras de Nikblai Bujarin. 

el teórico del panido y con las dé ott"os dirÍgentes caídos en desgracia. En las 

"Rcspubilka··. 1998 .. Pag.333 

:··En .. Publican los ·censos secretos' de la Unión Soviética" Diario E.mdsior. México. 10 

dt: JUnlO de 1994, p. 5 

r"f'IP(ifC' CQ 
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bibliotecas importantes, de rango estatal o republicano, los libros no son destruidos, 

sino colocados en Archivos Especiales (Spersjro-nie~ie) para ·su utilización en 

posibles trabajos de propaganda O, más raro, de iny_estigación; La person,a. interesada, 

sin embargo, el posible investigador,. deberá presentar: l,lilª Sartª ·sellada de 'su centro 
' -- '=~:-~'°;~~:=e;;~;~;~'.:_ -,~,~ ___:_'~~-~~,:__~ _ _; -,'.,--_ _:_- -

de investigación que avale su solÍCitud279
• -- - .· :( .. " -· .•. ~--

El Ocultamiento aumenta la vulnerabilidad' del 'ciJdad~~:s¿0iét~~o ante los 

._··'._ -.; :_<.:. \·'.·".'.: i.>>·- ___ -_\) . ~-:,"'\-·. ·.:."'..' .. · -~·:::,,:_,. ·'-':~;:;, >\·· -\At-· _:.;:>:· .:~•. ; . 
tipos de terrores, por su incapaci(:!a.d;;~!! e!l!1Jé>rai:juicios l:i~;idc)~ e11 he~h()S concretos, 

fidedignos Y. no .comprob~do;s.•J~r ~~ra·cl~J ()~~lt~i~tlto'i\•~l:in;,,en;a ·~áyoria· del 

Jarkov, menos todá~íi·'de le) qü~ su~6día'~ri f~hkent, ci en ..\rcfmg~Jo yladiv0stok280 

'·,_' 

pero sobre la que pesad descoACl6irnTJnt~; ignofa la' suerle qúé;ha<~onido su pariente 
- ' '·' " : ' .- • •• - - • : ::.. : • • • • • , • _. • ' • ,-; ' ' ' ' • • - • o ~ 

o amigo •y por JO ta.ntO,haée que aufuerite Ía presiÓri psicológica, el. rniedo. En este 
,,~ .-· .-,~ :'_ 

sentido. McClosky & Tumer.•:Autor~ideLd[didrad~r~soi•ietÍbb:fdelbolchevismo al 
. - - >' .. ·. -~-, -:- .. >'" . c.·_' " ·_.' :~ 

imperialismo señalan cómo "la inforin'aciÓÍf q~e ~~a por medio de 

=-ºTodavía en 1988 en la Biblioteca Científico Técnica dela ciudad de Novosibirsk no me 
, ',, •.... _,_.• --

penrn!IÓ la consulta de ciertas obras d~ filósofos oc~ide~tal~~ como Nietszche. Para 

hacerlo. debía presentar una solicitud que viniera firmada por mi tutor y el secretario del 

partido de la facultad. Solo así, me entregarían el libro que figuraba en el catálogo pero que 

se conscr»aba en el Archivo Especial. En caso contrario. el material no se le entrega. Estos 

.-\rch1\·os Especiales ex1s11eron en todas las bibliotecas importantes de la URSS hasta fecha 

tan reciente como 1991 La mayoría de la bibligrafia utilizada en esta investigación asi 

.:orno la mayoría de las ed1c1ones de la emigración rusa. están disponibles ahora en estos 

.-\rch1rns Especiales que sólo han cambiado de nombre en la puerta (en la B1bhoteca Estatal 

Rusa. ex biblioteca Lenml. 

:- Arthur Koestler. El 111i1n sol'ié1ico a111e la realidad. !\1éx1co D.F .. Ed1c1oncs Estela, Sin 

;iño de Publicación. Pag. 41 
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cuchicheos y rumores puede fácilmente provocar ansiedad pues a menudo exageran 

los detalles y recalca los más alarrnantes''281 -,-
'. . ! 

Son innumer:~,le~Jos',ejempJos:de la_circulación de estos rumores282
• Así, el 

. ~ ···-·~ 

diario del rnosco~;ita I\·án Shjts,,regi~tra constilntemente estos, ya a fines de-los veinte 

y comienzo-de)os't~~ir;it~:·Como·mt~s\r,~~~l!nif~nótlición del '13 dé Jl.Ílio Cle '1928: "Se 

dice que en Ú~ Pleno se elevó un infoTlll~<sobre el cual nada debe pasar a la 

prensa••m. Rumores de todo tipo, fundados e infündados, espontáneos o.provocados, 

sir\'en todos al propósito oficial de aument~r el d(!scoilcierto. _Nadiezhda Mandelstam 

se pregunta 

¿Quién hizo correr el ru_mor de que Mandelstam fue asesinado por los 

alemanes en Yoronezh? ¿Quién fechaba todas las muertes ocurridas en los campos de 

trabajo forzado a comienzo.de los años cuarenta? [Es decir. al comienzo de la guerra. 

para que fueron tomadas como bajas en el frentef 8
' 

=01 McClosky & Tumer. La dictadura sovietica: del bolche~'ismo al imperialismo, Madrid. 

Ed1C1ones Morata. 1963. Pag. 557 

=~=Que el mu::do genera rumores es algo que estudia acusiosamente Delameau en su El 

miedo e11 Occidente. Habla el autor de "la propagación de rumores alarmantes --que 

circulaban siempre a través de canales no institucionalizados- marcaba el momento en que 

la inquietud popular alcanzaba su paroxismo [ ... ] El rumor aparece entonces como la 

rnnfes1ón y la exphcac1ón de una angustia generaltzada [ ... ] Es identificación de una 

amenaza y clanticac1ón de una situación que se ha vuelto insoportable" (En Jean 

Delameau. El miedo e11 Occide111e fSiglos A.1V-Jr.1'/!/) Una ciudad sitiada. Madrid. Taurus. 

1989. Pag. 275>. 

>'f\·án Shits. Diario del Gran Viraje. Mar=o de 1918-agosto de 1931. YMCA-PRESS. 

1991 Pag. -11 

=·•~ad1ezhda Mandelstam Contra toda esperan=a. Memorias. Madnd. Alianza editorial. 

1%·t Pag. 65 
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Violar el Ocultamiento, hacer publico hechos o datos que las autoridades· 

ocultan se considera "propaganda antisoviética"; "calunmias"yiabor subversiva. En 

algunos centros de trabajo ta perS{)ll.ª··.q!J~ se'el'tlpleá;por.· prfrn~ra \fe,z ~.ebe)irmar un 
. <'.o':~·: ·~-o=- - . ·:--:- ,- ·:~· 

compromiso de "no divulg~cióf1'\'·:es deciÍ, que ~o divulgará nada de(o que vio ni 

oyó en ese centro de tra~'aj~~rs·~~s'.r~ill~~'¡)r¡¡ctiCageneralizáclitq1i~ºrn#ci§~wttodos !Os . 

memorialistas del .P~ríod~~ s~Ji¿j.fute.~olllpromiso deben firmar l~~~oc6s que\iajan 

al extranjero, la persona qJé ~s p~esta en libertad, los presos del:GlJLAG, al fin de su 

condena. 
1 • •• •• 

A un arrestado,e;xpl~cit~erite se le pro}tlbe diVuJgar, Jo que ha visto u oído en 

el campo. Antes de áband¿n~lo, como trárnité de su. liberación, debe firmar un 
.. 

documento en el que. sé compromete a rio hacerlo. Nikolai Markov cuenta en su 

testimonio, cuál era el texto de semejante documento: "Yo, Nikolai Markov, no 

abrigo resentimiento alguno contra el juez de instrucción. He sido bien tratado, estoy 

satisfecho con todo y prometo no divulgar nada que haya visto u oido"286 

Después de su liberación, Razgón es vuelto hacer prisionero acusado de 

llevar a cabo agitación antisoviética entre sus amistades [ ... ] Contó que los 

niños de catorce años por abandono de las fábricas militares eran enviados a siete 

años de campo [ ... ) Dijo que los campos estaban llenos de personas condenados a 

quince años por haber robado algunas flores de girasol~i·. 

Es decir. estaba haciendo público la nimiedad de las faltas por las que las 

personas eran penados con largas condenas, violando el principio del Ocultamiento. 

>'Emma Guershtem debe firmar un compromiso semejante. Op. Cit.pag. 235. 

; ... Lou1s F1schcr (compilador). Trece que h11yero11, Editorial D1fus1ón. Argentina 

1 Q5 J .Pag. l 62 
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La existencia mismá del GULAG no fue un secreto para los habitantes de la 

URSS .. Si ·no hubiera· dejado <cle·ejercc;:r··el-terrór· necesario para. el buen 

funcionamiento del TB.F p~ro·,se es_carJ¡o_tean.sus proporciones, la cifra.de muertos, 
- :\,~~· :~~',·. ·;~_~t-· --~~~_,-- :•;'.-:C, "et<~--- '· - - · -· ' -- - • ··--·- - -

sus verdaderas fundon~s. EÍ~··Í>~shlC::lo';,j~schovi~o (1956) poco hace par¡ volverlo 
• .• . ,. ,•,, ,' ,.,, - . •·' .'e -··.y,. -; . .- ., 

después, en l 962;;,c9~· J~;pÜIJHiá.Ci8nde un Un día de la vida de !ván Denisovfoh de 

Alexander SÓlsh~nf'tsyJi'; t~· qtie es importante destacar aquí es el efecto de 
'. 

liberación, d~ qú;~ ~e ~~bi¡ foto, al menos parcialmente, uno de los principales 

mecanismos c(e oprbsióh, ~l. d~l Qcultamiento. Ese era el sentir general qlle han 

conservado l~s. memorias. ~~tirlld~;~el Novy Mir, revista donde aparece el~.Í-eJllto,se 
agotó en contadas horas .. Pofun mQl11ellto se creyó que esto pondría' fin a la práctica 

del Ocultamiento: muchC>s ot~os aut~rei'cle íbernoriils.sobr(l.~ oc~~~º e~· 1ostreinta, 

entre los que cabe d~stacar a~V~;Ii@ sh_~i~d~ y J::g~:uefu¡{birg)Jurg, pensaron que 

verían publicadas sus me.111orias)sobie ;~I Gul~g.::Xqu(! lévan~arian el velo del 
- ... ' . ···-·..:·. ¡j_·; ,, _,_:··'.·. - '_,_ •. _, __ ---- ·• - • - '.. . ' .. - --_, -.- • ' . 

Ocultamiento. Pero eJ• entonces ~Gª)córnpl'e~·dió,qw{eso:sel'Ía:ir demasia!lolejos y 

emitió una contraorden. Al~x~ridj~; Sblsh~ni~syn deberá escribir su ArcJi:1piélago 

GULAG en el mayor secreto, ,siri a~ces6 a las.fuerites ofifiaJés y; persegt1idó pór los 

.. órganos". La sola publicación ~é la vetclad, tc;:imÍnai cqn 1.a práctica del 

Ocultamiento. podría tener.un efectó demasiado perturbado~ y de cónsecuencias 

imprevisibles para la so~ie~a9 sóS:iética. 

En esencia, no fue otra la función de la glasnost o "transparencia", lanzada 

casi ,·einte años después. que poner fin a la políiica. del Oculíamiento. El efecto 

:--L~\ Razgón. Xiepnd11111a1111ot! rH1:i10r1as wrdaderas). Moscu. Kniga. 1989.Pag. 232 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGE~~j 

178 



demoledor que tuvo la g/asnost sobre los cimientos de la sociedad sóviética; el efecto 

de simplemente publicai .. y decir~la verdad; fue.eno~ee ilustra, de manera' colateral; 
. , -· ' 

el papel del ocultamientO C0r110 uno_~elos pililres sobl"e los qü~ SCSl1~ter,üaka el. poder 
.. -.. ,_ '" - - - ,_ -·_,·_;-o.· _-_,. - " ._ ,-----" _- .;,;-:=,~- ',-· - -- - ·--- ._ - ' - :. ,,'--/ - . •. - :· 

soviético. La avidez con que se cri~su~i<&ori, a pa.rti; de 19:85)is pu~licaciones de 

historiadores, las memorias,c~ci~;s·J~s~~~~~jo~¿a~!;I~'"me~idéae1ººtal1:alfo•·gradó. 

alcanzado por el ocultamiento;;.¡f~ experieriCia?fue catárquicá para la sociedad 
::~·: ."; -.·: .. ' --·_. (~ -- ' ·_i-;'.·.'• _.'. ;·::·, '· ,.-.-. : i- ·- -- .. :. ' -

l.~: ~< 

soviética y caodyúgó a:.J)or;póH~r;fjri~a· '.la·dÍctaciUra;comunista;· Los efectos de la 

glasnost también.ci~múes~ari:cuiiJ,t¡¡'.raZon tenía el estalinismo en basar su poder en el 
- '· ·\• .. - . ,.· ,. -·· . ; ,·' !"\' .,;" ·__ : - . ' . 

ocultamiento. l]nli ·· y:e.z cies,apar,ecido este y virtualmente sólo . este elemento, el 

estalinismo; cg·m¿'~e~~i¡existienclo enRusia en forma del TBI, se desmoronó288
• 

La glasnots_ desmontó el Ocultamiento paso a paso. El 12 dejunio de 1990 se 

aprobó una ley que levantaba la censura y a disposición del púbÍico füerón puestos 
-. - -_ :,,:: :-··p>' -- -__ :~: .. '.· .· .. - . ;: __ ·: :::/_·· ;'_:-.~:: 

los libros de los "fondos cerrados" de las biblioté,cas¡ se.clejó de füierferi(la radio 

extranjera, se permitió la circulación de la prensa extrárljer¡¡y se hi~i~ro'tpúblicos. los 

datos del presupuesto nacional, Jos resultados deJo~censosdemo;áfi~OS; etc; 

'"La práctica del Ocultam1cnto terminaría jugándole una mala pasada a los propios lideres 

'º' 1é11cos que hacia 1985. dispuestos a reformar el país. ya ellos mismos no poseen una 

idea exac1a sobre Jos problemas y conflictos que aquejaban a la l·món Sov1é11ca. como el 

nacionalismo (pueblos deponados. como el chechenio. no habían olndado la afrenta) y 

GorbachO\· debió enfrentar guerras civiles, brotes de nac1onahsmo. que no esperaba. 
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Generar odio, incitar animadversión al -enemigo" de' clase, ·al· "enemigo del 

pueblo", presentar al país en< pi.~ de guerra;;or~anizar la resisten_cia co!ectiva, es el 

telón de fondo. necesarjo ~ue j~stifls~yiaranti~·;.laa;Ji~faió'~.deLTAI y también las 
' . . - . ' ' ;~·· ·,. : . . .. ' _,_ . ..- .·. ·-. . ·.· - . . . - ... , . - . . . . . ' 

prácticas-de1~ci-~1,,·8u~[~o:ij,pl"ese~t~~~é§,?~~C>'·;P,¡pfü.kc}f's2]i~F:fin -ffña situación en 

la que el•conta~i6 e,~ éiért~J1~;am~'nak~-a~e~h~/h~d~flie]or~ueprever. 
':' ·-··;.·_ '·':?. -- .· ''{ ;-_.· 

Conirafi~ a lo C)úe gic~a,ba, el ~enfi~oiofo~n;:·que con el paso de los años (y en 
'._,o;·.:,.-:'. .. -' _', 'i'-i/ e 

193 7, la Revoitici?n Bol~he~i<lu~ ~cllfTI.pJía \l~i!l~;), ;I~ aplicación del terror iría siendo 

menos necesariª, ese il1is1110 aÍjo,Sta!iri1iin;~sl1célebre tesis s.obre Ja "agudización de 

la lucha de clas~s"2~~ •. · ·' ,,, . ' 

En 1984, George Qr\\l~I(cjesétik~ j;rn1J.~a5•.dd1isteria que él bautiz<i como 
'·-.. - ·-· -·- •.!'' • -- ,, ' . .. • 

"semanas del odio". Son épi~6ciibs ide Jliste~a::~ot~~iiya, ()rgliJli~adaspara cÍenÍgrar 
:-:,'··. -

públicamente al "enemigo número u~o··/~l;p_riri~ip¡¡iyehié'ijIQ:qu.~·cª'1láiiza este odio 

es el lenguaje. que es utilizado aq¿i como uri efi~~ ,lristrum~rito:del-terror. - .. ' . < _ .• , -··'- ._ .... - .- . -~ :, ~'. : . _-,. -::. - . - - ' . . : 

Una persona amenazada, ncfd@a ;eri ~gol¡)eaj>pril11,ero.J .. a, amenaza que 

siempre parece cernirse sobre el E~tacfo sciviéÜco ju~tifica I~ agresividad . de sus 
:- :- ._ :· ' - ·-. . . . :-· --·~- . -·, -

órganos de seguridad contra' IOs: b~sibl~s 'agresores. Est~- agresi~idad queda 

santificada por la célebre frase d.é Máximo Gorki: "si el enemigo no se rinde. se le 

:""La !i1s1oria del Partido Comunista de la Unión Soviética formula así esta tesis de Stalin: 

.. J. Stalin formuló en 1937. cuando el socialismo ya había triunfado en la URSS. la tés1s 

errónea de que. a medida que progresase el Estado Soviético. debía agudizarse la lucha de 

clases en el país [ ... ] La tesis acerca de la inevitable agudización de la lucha de clases era 

errónea. En la práctica s1r.·io de fundamento a la represión en masa contra los adeversarios 

1deológ1cos del partido"' En liis1oria del Partido Comunista de la Unión Sovié1ica. Edicions 

de Lenguas Extranjeras. Moscu. 1960. Pag. 609) 
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debe exterrninar"290. Qbras literarias de los treinta y· los cuarenta como Energía 
. . ,' -· 

( 1932- 1928).d~.Fi~dor~Gladk9v;Zf'a.mposr~turados.( 1932-1960)de MijailSholojov; 

Así .se t~mpló "e1·ace~9 {!932.-1~34)._dc: Nik.<>lai Qstrovi;kLestállcarg~das de ese 

mensaje. ·deodio.~ ~~i~l~r~:ia)J¿s·:~i~~tír6s delas\recié~ crea~~ Uniones 
: -_ .. ·. :: . .-: ·,:-:,._~-:.-'."t·:«:. --,,: ,'"".'./'.~.,:·•,.>'.'".-' :''."-. ·.-:"··· _;_ ·-':· ; ·,./;:_ .~,· ' 

-Creativas --la·~~'}l~ér~·qc:·J\os¡~u~Wsf~e~a la-.de-Escritores.~ scm-tlli111>ién •puestos en 
. ···-:., 

función d~ ~~pr~·ciJ~ir§.~~ilíifi6i!r:'est!·~ctiC>; 

-Los ~~r~~ei~~ ;k¿bli~o~;·sol1 el Jspectáculo de la degrádación a Ía vista de 
-

todos, el e~carrjo. St~¡in·ri~c:.e~it~. est¿¡s ~ambleas que apruebari .las sentencias de 

fusilamie,nto,'. l~ @sur~a~}a~~~a~i~n~s para convertir a todo el pais•en Jómplice y 
': ··;;~.' o o ' • • • - 'H' ·:.~::, • • •, ' ' • ' 

debilitar su,posipiÓn ril()r~lafüe ios crímenes, así como para debili!~ '1os .posibles 
_, . - ,-- -.. -- :'. -.: ' . ,- - : . . ·,. -~- . : '~- . -· .. . : 

sentimientos de sólid~rÍdad con los arrestados. Actuando así, rel~tivÍia .los criterios -. - - ' - .. ' . ' . ··. ·~-·- . ~- : .-. . . . 

éticos del pueblo, su conducta y termina, por último, mq,ld~~d(¡ ~-tó~os los 

ciudadanos como a futuras victimas. Quién ha aplaudido (!l ::~silan{i~nt(), el "justo 

castigo .. aplicado a los"enemigos del pueblo" no puede mlfüos que callar cuando a su 

vez sea detectado como tal.. Su caso es un error, siri duda, ¡)eró sus vecinos de cierto 

lo son. El Proceso Público, con sus puestas e11 esce11a, donde la depravación, la 

autoflagelación, las delaciones, fas campª1\.as: en la prensa, son sus principales 

componentes, cataliza la at()mización ~e: la sociedad. rompe sus vínculos de 

solidaridad; lazos que sólo lallcGu~rrá;Mundial, con sus penurias y necesidad de 

camaradería. logra restablecer. Ú11a;Jei<finalizada la contienda. a Stalin le costará 

mucho restablecer el nivel de desconfianza anterior a 1941. 

:•'"En el diario Prai·da tMoscü), 15 de noviembre de 1930, pag 1 
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Capítulo 3.1 

EL LENGUAJE COMO FORMA DEL TERROR 

Si bien trabajoscoinoDiccionario de la lengua soviética, de 1998,291 la Civilii~ciÓn 
Soviética, de Andrei Siniavski, así como un trabajo más antiguo, de 1928, de A. 

Selishev La le1ig11a de la época revolucionaria (1927)292
, llat1 imenfado una 

tipificación y sistematiza,ción gel l1ªbl<! c9tid,i1111a bajo el Pod~r Soviético y más 

exactamente bajo el estalinÍSrn(); ~oni poco~~lós anªlisis q\Je enfocan el uso que se le 

dio a esta nueva lengua c~mo ~fibaz inst~~ento de terror. 
• • ••• .J ••• '· ' 

Víctor Klemperer,. un•.füólo~o ai°efuán qu~. vivió bajo el Te~cer Reich, hizo 

anotaciones diarias del uso def; al~~áJ1 ¿o~ó ¡nstfum~Ílto de control totalitario, 

trabajo que publicó en forrn~ clell~rdrh~jo ,ef títut6; i~'.' lei1gua del Tercer Reich 

( 1998)293
. En 193~; al_ser~xl'J1~~dohe;~\J '.~~ti~ra~~orJ\ldíq, por curiosidad científica 

y para dejar prue~a ~~ dir~i~ófue~~9~ue;:te4~~ puedri'difuminarse con el paso del 

tiempo. Kemp lérer ll~yó ;~n ~Jal"i9 eh et;.~ue r~flejcí.e~~¿ us9. particular de lenguaje en 

el tercer. Reich. IriteriÍ.#\~lgo'is~~ej~ntb corl b~se•~I reflejo ele este lenguaje en· las 
. :- . . :. - ' -. - . . -~ .. · . . :... - .-· -. ' . '.• . . . ·~ . ' . ' . 

antecedentes. su uso, preeminenterriénte cort1o .. ihstl"umento qtie. a nivel .de lenguaje, 

"'
11 V. Mokienko y T. Nikitina. Tolko1:1· slobar yadka Sovdepi. Folio Press. San Petersburgo. 

1998. 

=·•=A. Selishe\·, fo:ik revolwsio11110y epoji (la lengua de la época re1·0/uc:i011ariaJ. Moscü. 

lz.d.19~-

=··'Existe ,·ers1ón en inglés: \'1ctor Kemplerer. The La11g11age of Thl! Third Reich LTI -

Li11g1w Tt!rrii !mperii. A Pilalogisr ·s Xnrebook. Athlone Press. 2000. 
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sirve para propiciar y sancionar el terror. Cabe señalar, que si en la Alemania Nazi 

tuvo tan sólo doce-años P,ara-moldear-y comprender las posibilidades del lenguaje -

como instrumentodel;téil"of,'el.bolcheyismo.contó co.n.vli!iosdec:enios.para ponerlo a 
.- .. ~---~'""·-'" '---~· -·-;¿-;',' ,_, __ ,- - .. ·-:.;e•_•··_'.,-_-_,_-,-,., ----- -~- ·' ·-.~- . _, ·-.--:. - . -, 

punto. 

EJ·· mi~mo'l(~JlleJer~t;7t~sfü~ofd~ los-.-efecfos ael- feng\¡aje)'íofalitario 'en-fa -
- '" ~ - ' :o<-,-_ '.·-,:~:o.-. 

Alemania nazi, al ·hablar de Í~:.m~dha.s m'a.llirestaciones de lá crueldad~ como lo fue 

esta lengua, dice: "y~~ob;e:~st'~ c~eldad nada se dijo enel proce~o d} N~remberg, 
pero si de mi dependiera yo Jos hubiera ahorcado por ella, h1Jbi~ra construido un 

'b · 1 ' ·[. ]';294 enorme patt u o ... ., , . 

La lengua oficial dél Tercer Reich, que Keniplerer bautiza como Lengua del 

Tercer Imperio, cumplió casi con las mismas funciones· del novoyaz (novolengua) 

estalinista: servir de vehículo eficaz de la nueva ideología, enmascarar 

eufemísticamente su terror y modelar el lenguaje para que este fuera aéept~do corno 

algo natural, que emanaba de un estado de güerrá,·dc: una lucha;corjirª')Osriq arios, 
.-. - - : ' ; ~--- >" >. ·- :_<:: -'~·>> .=··':''_: ---

en el caso alemán; contra los "enemigos del pÚc:blo" y de'.Úa!;.~, én .J~· URSS. 
_-!"':/ 

Siguiendo esta lógica, los sectores de la sociedad so'nll~ma~.os,\'rr~nt~~·\ ":el frente · 

literario", "el frente ideológico;'. Del mismo modo, com~ ~~-~:erá rT1á~ adelarlle, la 

mano dura con el kulak se justifica por que se trata de una ''batalla por la cosecha".295 

=~•v1ctor Kemplerer. LTI. >'a=ik 1rei1e1·0 reija. Zapi=naya k11i=l1ka filologa (La lengua del 

Tt!rcer Reich. Libreta de ap11111os de 1111.filólogo). Moscú. Editorial Progress. 1998. Pag. 131 

'"'Que según Kernplerer hace notar para una frase similar alemana. es un calco de la 

··satagha del grano", del lenguaje totalitario del factsmo italiano (\'1ctor Kemplerer. LTI. 

}'a:ik 1rei1e1•0 reija. Zapi=lwya k11i=l1ka .filo/oga (La lengua del Tercer Reich. Libreta de 

ap11111os de 1111 jl/ólogo). Moscú, Edttonal Progress. 1998. Pag. 46). 
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El uso de este lenguaje logra crear un ambiente de histeria colectiva que es 

asimilada por el ciudadano común como un estado bélico; en el· que cualquier medio· 

es lícito~ La frase (ie'.1'~;1.ákimo G9rkL.se:ha~e popular: "Si el enemigo no se rinde se le 
:-:,-·,_;_-_ '~-.::": :-.f.-~---·-"--.~-,.<º:,.-· .. -.,¡:;:.,.·--· :' .. :<-,: ... -··e- ·-7''~-~--- -- __ -e,_ · - · -_ .· 

extermina''. Son i~mas que p~eParan el; terreno, buscan ablandar cualquier resistencia. 

El lenguaj~-d~1-~~t~U!lif~oisé~11f~~t~riz~~por una extrema agresividad, y~-carácter 
•. -,_ ,: >~~: 1"-'.2_ - ·,1:_;:.~.:· .- --~~: --~ - - --

denigratodo q~e/tra~ u~1~ ¡)rirn~fa·~ta.p~ de tanteo, facilitó su uso como irisirumento 
i.'---:.:: 

de terror. ,-·, 

Más de. un·e~critbr ~é ~~rnpri~ .• s.()bre el· Gulag h¡¡· clej¡id9 J)ru.~.bii (i~I ~fecto 
que tiene esteI~11g~aj7 ~~P~cl~,-~,~lª~ir ¡¡c:usacio11estom~ci!ls cc:i~ci·r~~Jes,conbase 
únicamente é1Fta fetórida, aéGs~tC>H~i Cuando algÍÍn nuevo réc1J~o e'S'i~trod~cido en 

, . . ' - ' - '. .• ~ ' . ' ... ·_ ·.,, -~- ~. - ... • . . . ) . ( ' ' . . - . - - : : . -.. -' " : . .., . ' < : , -,, :.>' ~ 

la celda deunacáfcelde instrucciqn; estáconvencido deqJc:•tC>dos)o~feclÚídos en 

ella son "enemigos d~I pueblo",que sólo su caso es Ufferror, ;qued~be evitar el roce 

con estas "no personas", Es una reacción tan generalizada que la r6portan todos los 

autores. Se justifica la medida que se aplica a los demás: reclusión, extenninio sobre 

la base de esta simple acusáción; Esto también explica la apatía ante la desgracia 

ajena: es un "enemigo'' y selo m(!rece. 

Es tanibién. i~poRa~te s~ñalar 6ó010 la aparición de un término especifico 
<·~ ·:/: _· . :>:-:-. :.:: :.. . - ·.· 

preludia casi siempre,: ·uh~ ca,m'l'ªñai Éllla prensa; en alocuciones, en artículOs de 
. - :.:.,···: :-·. ~-'-

carácter aparentel11ente Íeól'ic?'.;col11ici~z~. a: ens¡¡yai~e .~1 tem}in9 q(¡e delata el 

"cosmopolitismo". el ,¡forrnalistnil';:i96
, erl el arle, étc: .. EstasCa~usáciories,. esta 

ctiquetación de sus adeptos o d; las personas· acus~'c:!a~de i~cu'.rr.r en esas 

"dcs,·iaciones·· preceden, en muchos cas.os. a su arresto y eliminación fisica. 
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Origen del lenguaje totalitario 

La necesidad de una nueva manera de expresar una realidad cambiante, 

revolucionaria, altera de manera radical el lenguaje en todo el antiguo Impe¡-jo Ruso, 

que en 1922 pasa a llamarse Unión de R.:C:P~~Jic~;S_ocialistas~sovieti¿ª5: Erriuevo 
·,; (~ 

nombre escogido para rebautizar alcpais; que ~otidianamente comienza a us~se en la 
, - . ' .. , ' . . . ·-· ·-. . •'. •:._·' 

manera m~derila, r~¿urncihdba'slls~iglas: URSS, es en sí mismo una muestra d~ este 

afán renovador, d~ usllr ~~)en~aje "té~nico y novedoso". 

El fenómeno en sí remite a su antecedente histórico más notable: los cambios 

Jingilisticos que introdujo la Fr¡ncia republicana con sus brumarioJiy Jen~i~i~os, 
- , .. ·.· ·-· ·': -· - • ;;·: ,-;: ...... ·""¡.".',/•' 

que debían marcar la ruptura é6!1 el pasado.297 

Escritores como Anqr~i g1atonoy · ~:ja~o~ testiB1011io ;;~~l:ifog~~t?éqll~tuvo. en 
. _.::~ ·. ·,. > 

la población mayoritariamente ~ral pe'~~sjil: <~B,;S\,l1fü:,s9,?<?!'~cik.11téf de'J:i pppÍ*ción 
·.,. 

para 1917)198
, la introducción de li{ n~eva lerigua r(i~ol~fiÓriaria, de slls términ6s. 

- •. 

Otro importante escritor, Mijail Zoschel1Ro;;;c1i9sff9~-g),,h1e~~ a. conv~nii este 

cambio en tema de muchos de sus cueJt~s'.s~tiWco(inspi~~dos en la vida co.tidiana de 

la Rusia soviética. 

:···ver supra "Las Uniones Creativas". para un análisis detallada del ongen y uso de estos 

dos ténninos 

:··-En este sentido cabe señalar que uno de Jos términos que ganaría amplio uso en Rusia 

años después. el de "enemigo del pueblo", tenga un origen jacobino. 

:·''En L"SSR H.mdhouk. V1ctor Gollancz LTD. London. 1936. 
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Surge, de facto· una nueva lengua, bautizada novoya: o novolingua 

( 1 i teralmente) por un grupo. de filólogos que en ·los veinte pretendió·. fonnalizarlo~99; 
- - ·. ' : .... : ~-~ . ,_: -·,, _- - :_ ' -

Sus seguidores pretendían crear ~na nueva lengua que se adecuase a las condiciones - . -.-; ,·_---,- .·;<~;::;__- ::~~ .. - -.~-~- ·- -

revolucionaria~:· .E,I • ~bjeÚvc( d.el novoyaz "era estrechar los horizontes del 

pensamiento~ ~il1Í~iz~:eFvocabulario y desechar las palabras indeseables desde el 
- . ' ,,_·_- . -~ "-'- 'oc;' . .; , ' ':'.- ' 

punto de vi¡t1 ~¿~~~d~o··300 •. 

Este•110~·~.va~ es:~el prototipo de la novolingua que se habla en 1984 de George 

Orwell. El autor inglés; que escribió una de las mejores obras sobre los Procesos 

Públicos de Moscú, de Darkness ar noon" ("El cero y el infinito", en la traducción 

española) está familiarizado con los términos de la nueva lengua. El ''no persona" de 

Orwell corresponde al "enemigo del pueblo" estalinista; la ~·vaporización'', es la 
-..:. : .··.··. 

"liquidación" (likvidarsia), "e~téiininio" (1fnizhrozhenie) .y otros tém1inos cuyo 

análisis detallado de su o~gell y uso cotidiaiJoi~e cl¡¡rá}mas ad~lante en este mismo 

capítulo. 
- - - .--

' ·-:- -· 

La principal característica. ele este. lenguaje por ~L qije 110 sólo se expresó el 
- . - . . . ·, ' -.· ' ~. - . 

terror estalinista, sino que lo moldeó y sancionó, es tjuizá, sJ'extrerría burocratización 
- . ,_-·-:. ,,·-.- ,._-; 

y simpleza maniquea. Klemperer describe caracterísiick s~h,¿jant~s de la LTI: ··un 

grupo muy reducido de expresiones conforman el m~cl¿lo ll~g~isti8o obligatorio"3º1
• 

. - . ,-

Otra de las características que cabe señalar. es caráde{deélamatorio,. de arenga. su 

:'''En los treinta. muchos filólogos serían arrestados acusados de im·estigar sobre la 

novoya:. 
11"8. A. Zllbcrt. fo:ikomya lislmost y "Novoya:" cpoji totalitarismal Ya:ikovaya lishnost 

·' se111a111ika. Volgograd. 1994. Pag SO 
301 V1ctor Kemplerer. LTI. }'.:i:ik 1reite1·0 reija. Zapi:naya k11i:hka filologa (la lengua dt?/ 

Tercer R<!1c'1 Libreta di! ap11111os de 1111.filólogo ). Moscü, Ed1tonal Progress. I 998. Pag. ::.: 
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histerismo inflamado; una extrema agresividad verbal. Para la Alemania nazi, 

Klempererseñalaque"el· I.;TI no hace distinción ·e~tre ltflerigUa habfaday la lengÜa 

escrita .Y que entrl':;lo~ di~sursosy lqs .i0íc.1Jl9sd~·fioebbels.era imposible encontrar 

di\'ergencias esti¡"i;tic~s.>EL ~is.mo tono iníl~ado, ac~satorio caracteriza a los 

editorialf!Sciel;-¡:'ra~dci,-ihuchos~:~los.·cuales~pllTecenlla6ersido~scrÍtosporel·mismo 
Stalín301 

Esta es la descripción que aporta Andrei Siniavski de la lengua totalitaria: 
. . 

Para empezar, es una lengua enajenada con relación al discurso normal [ ... ] 
- ,,. .. ' 

Es una lengua ~stéril en. Jacual {~~ palab~s no designan objetos concretos, sino - -, . . ·' :- - ' ' . - ,. ' '- - -. - ~~' ' ·' ,___ ;. . . ~ . ··- : . ' . - . . . -

especie de símbolos oconv~rici6~e~qui: ·~e ¡~fnpl~an en la esfera estatal; Luego es una 
' . - '>" - '. ; .- -- . - - --~- -· ~ ,,, ---_- -· .•.. -:. - -- ' "'- . . ' 

lengua ~sta11dari~ada en ~j¿t'.r¿ín~;qiJ(: M~e p()r b~se, por norma, las pocas palabras y 

giros utilizados en 1k,pr~Jaghbd~}1e'.fpa~idoy la agitación polítlca3~3 • 
:·~· ' 

Siniavski; es sin ernbiµ-go, OÍJ'O ;qu(! pasa por alto el uso que se. le dió a esa 

lengua como instrumento de terrbr, uso que anuncia sus' propias características, de 
. ~ . . 

jerga deshumanizada y d(;!sh~rn~iz~dora. La inmaterialidat~C? l~nguaje ho debe 
' - - ·. ,~ - : - . . - -- -

hacemos caer en el error de mi11iij1izar su eficacia ~Orno maquina de terror, nó menos 

eficaz que una máquin.a fiSica:o; 
~- -- ·-- ·_, - - - ': . ·-

M c interesa la forro~ en Cj~é este ienguaj'{ füe utilizado como una parte 
' ~ - ·¡ 

fundamental de lá maqüiñarlá dé terror, para encúbÍir de manera éufemistica la 
- ' . - -, .,· ' 

c:mtcncia del T Al, sus procedimientos,. qu~ CÍí~rga iAdulgericia a sus autores, los 

ensalza y denigra a sus victimas todavía antes dé que se les aplique el terror directo, 

'· :Leonid f\ta:x1m1enko. S11111b11r 1•111es10 mzciki. S1a11/inskaya k11/111rnaya re1·0/i111sia (la 

C.w., en lugar de música n!1·0/11ció11 c11/111ral de S1a/i11) Moscú. Yurid1cheskaya Kniga. 

199°'. Pag. 56 
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condicionándolos para tal mediante el expediente de extirparles lingüísticamente su 

condición-humana, marginándolos, propiciandosuelirriinación,··unavez-ocumda su 

degradación a ente "no humano", a ;"elemento';•> C'é:Ultisocial~;; ''¡;ocialmente 
. -- --·. . -.... -;·- - . ::-.. .. · --- . . 

peligroso"). Sin duda, estamos .aqllí 'atlt~:e(i>riF¿ipal 1Tlecanisrl1o yus9 de este 

lenguaje:·· lac de denigr_ar,·d~sc¡¡li:~ck;~~ 1~+vÍ~ti~t~~iftt~i~5-;~~-h~berla-]iizgaci~. - - -

dcsmoralizarl~-sifuán~~la.al marg~ll ~; ¡ri,~i~i~nci6 -cii~14l1!~r ~~sistenc¡a activa o 
.S'<. 

cualquier solidaÍidad hacia eHa. Los térrhirl~~~Ón~igJell de~c~IÍfi~kiia' sujet6s, como 
,. -

es el caso de_ "eneÍt1igo del ,pueblo''; ~I .. YrC:~it~I'' (<~ ~~~ot~~dAr>)téfufü1os cuyo 
'; ·~ '_• •·.-;e :•n 

análisis detallado daré más adelante, perq iaJl:ibi~nrª· ~pos so_sia!_~'s ehteros:):omo el 
o;.- ~:·. ''.=." ~-,,--'-e'· ·-·.;,,-·:::·:· ·· :/,- ···~. ·.·. ·. 

kulak, el 11epma11, etc. 

La futura víctima del T Al d~be dej~ cic': ser ;vista como un persona,' alguien 

vivo, con una vida normal, un sef cercario y comprensible. La transfürfuaCión previa 

al aniquilamiento, lo convierte a los ojos'~(! la masa, en un elemento, una estadística 

vacía de sentido. 
. -

Sirva como ilustración el ejempfo qúe apórtaSilliavski sol:>re cómÓ se evitó el· 

uso de la palabra "sacerdote" en los docum~nt()S ofici~les, palábra~que a los efectos 

de la campaña antirreligiosa fue desplaz:ada'.eÍl'lbs veinte por la de "se~idor de 

culto". con una connotación no de religió,ri organizada, sino de "creencia menor;'3º4
• 

La amplia variedad de estos términos; la gama de utilización, los matices, las 

jerarquias dan fe tanto del mecanismo de su aplicación como de la importancia de 

este elemento del TBI. 

-'"'Andrei Sm1a,·sk1. lu cfrili=ación so1•iética. México D.F .. Ed1tonal Diana. 1990. Pag. 231 

'"'Andre1 Sm1a\'sk1. lu ci1·i/i=ació11 so1·iética, México D.F .. Ed1tonal Diana. 1990. Pag. 23 7 
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Si en algunos casos podemos datar con exactitud la fecha en que cierta 

expresión ººgiro de Ú:~guaje,se entroniza;ºy pasaa.fig~rar·tanto ··en el· lenguaje 

periodístico como en el;cotidiano, no.sie~pr~ esto es p~sible. Aveces solo es factible 
.:·:-'-:~.'.:'.-'-,-.. , .. _._ -~:.-:;.>-;<;,::.-_,,.:-·_ ";·---,·_,-:_._ '.::._ -;~,:;:--::-/<--·-~,_.-.. .-' 

consignar una 'fr~}a (teri{porftl,:~n' períod~ e~ que/aÍglin. testimoniante fija su 

aparición~rdaró.pq;r: s'~l1t~do;;~}g~~/es~ P,9r~J~·t¡Ú¡t6;un .·.término· establecido, cuya 
::;~:~.'-~--:'.-.o- "''"'. :~::x"_-~--~--~~-.--·-· "; - ~~."- --~-

familiaridad es\10•tj~·cho p#aieJ ~.~nte!Uporárieo; Gracias a la prensa, estos términos 

evolucionan:detenf!'f.~:~Iu~b~~~u:8i,do~;aliunbito de los Juicios Públicos, hasta quedar 
• -·-· j .-_ 

fijados no solo f!~.elhabla pop~lar sino también en el Código Penal~ etc. 
:·· ". '"' 'f''" -- ··-· 

Tres grandes grupos engloban estos ténninos: 

LTérminos acusatorios y descalificativo. A este grupo;pertenecen "enemigo 

del pueblo". saboteador", etc. 

11. El segundo grupo sirve para calificar un pfocedirT1iento, cieJ1as prácticas, 

como "reeducación .. , "señalizar'', etc. 

III. Un tercer grupo no rii~néis iinpqrt~te. sirven pé}rá >i4entifü:ar al 
·-.,·/~_,:e 

revolucionario. la persona de comp_órt,ajrii~nto socialmente"~orfe~t6'9, Estos términos 
-- . -- - - -

sirven para deslindar, crear una comul1id~cl d,e elegidos, para sancionar actitudés. Es 

una terminología positiva, cuyo uso. h~cia una, persona o actitud habla de una 

aceptación general. 

1 Grupo 

1.1 ENEMIGO DEL PUEBLO (brag naroda). Según la Gran Enciclopedia 

So,·iética el. "enemigo del pueblo .. es un "opositor activo del sistema socialista y del 

19! 



pueblo constructor ae ese sistema, que busca perjudicar la labor social''3º5 De los 
- ·-- -·- - '" - . -- \ - ---

ténninos. que.se usaron para éalificau.esÓs"elementos'', el.de.·~enemigo del pueblo''· .. 

es el más usado," y fácil~~nte la'aCl1Sacign°más difundida y de m~ydr J:vedad en los 
·-. - o,-. -t·.:, - ·-~--- ,, ··-. ·-' - .. ,. . . . - - ' - ____ ,_, ; .· ·- - ., __ ,·.-- ·, .. ,.·. -~ -·--·- "-

treinta. 
/ . :· <.·,> . .y : •¡ '; 

- ' - ó' ~ --

~ ~ 

· · -··El 0 -origen~d~J~téín}i.no;se~·rerriont~~~i~'°¡)_~rip~o~'jac6bino~d~-·-l~-'·R~voÚ1ción·· -
::. -, -- L' ~ ;.::"'- ;~ - ' ' s-.-- ;, :"' 

.'.'! :;_ :~ _ __:; :·_~)}; "'-,e-:..:._.::-.;_º.,~·.:,;:_;;~\·,•:_-;.;.-· ~ - -- ' --

por Lenin misiTI9;.e~-.e1J~ciü~)Ú~~M9~.~~~~-g.¡pt~fa.~~ 'r~l~ciQ~~s C:6n~R.uiTiania .Y sobre 
~,·:~( 

La acusaJióric se.gerier;1i~¡,:.:e~-~ lo~;·v~i#ti: y .~lcanza ·su apogeo durante los 
. '.· ,-. t· :.o:x.<.-- '::.:._,- . 

procesos c6ntr¡q6s ópositores·<l~! p~igo. Nikita Jruschov, en sus memorias, hace un 

distingo entre.• l~s ; •• ·~a~ote~;or~s"~q~e 14e~o serán "enemigos del pueblo". La . 

Evolución que sée~pli~~ pi:ir I~ rri;~gnitu~·que está a punto de alcanzar el .terro~ a 

partir de 1934: 19s ~ne~i~p;s ~a ~o s¿lo están .en la industria, sabote~dola, sino 

dentro. del pueblo. enmascár~do. 

De ser una frase con uncontenido vago yl1lerarnentea_~us~tofió, ''enemigo 

del pueblo" llega a convertirse en una figura juridica307
• El ciJ~~dllJlO "consciente" 

1"~80/ ºs/wya so1·e1skaya entsiklopedia. Gosudarstvennyi nauchnyi . institut "Sovetskaia 

ents1klopcd11a". Moskva 1942-1946, Tom 2 pag, 103 

•·'Decreto que es emttido el 26 de enero de 1918, tan sólo cuatro meses despues del triunfo 

bolchc\'1que. También un decreto del VTSIK de 1918 propone declarará los campesinos 

reticentes de colaborar "enemigos del pueblo( ... ] y condenarlos a prisión por un periodo no 

meno,; de 1 O años" En Jacques Rossi, Spravoslmik po Gulagu. Chasr l. Chast 2 (Manual 

c/L'/ Gu/ag l 'o/ I _1 l'oUJ. t-.foscú, Prosvet, 1991. Pag. 64 

'·comn puede ,·erse en los articulas 8, 23 y 31 del "Código Penal" (Ugolovno 

Protsessualny kodeks RSFSR, 1926 g." (Código Penal de la URSS, Redacción de 1926) 

SE. ~loscu. 1926) También migra al texto de la Constitución de la URSS. artículo 131: "la 
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( soznatelny), el "hombre nuevo" representa al pueblo de quien el otro es declarado 

enemigo.- Lacfrase, a su vez,.encam~una·.Jógica d;confront;cióll;yes:el•primero de 

una jerarquía de .té~illosdes_~~Hfi~~dores;qu~Je ~cljuclicaun;~isté~a.q~é comienza ·a 
··_: _; ·.:-, ~:~;,_,'_ :{:' __ /-":'_··_. ·.•_,, --.';~·-· '-"=--e·'""'='--·_ '.<.--.·.-:::·:,:--":~-~-;~~<~,'~'.'.-_'.' ;~,;.-.,~·-·.;-~--:- :cJ_'-·.> -?º--:-· . .,-.-_. __ ;_-;- -

identificarlo .C:omo \··éi1ellligo'' ··.:t• :iuegó •.. va '/sihndo'. desgl_Ósa_clq /en. detalle, 

cuidadosamehte;fr~4~~~of~·d:flbminadiones·- ·que •anali,z~é-·!aqlli.~~~~o-~q~~ -cie·-· 
~~l-- : --,;·;·: ;( - '.· ' ·. 

importancia decr~9iJnteJfo~;a vez· aquí la proliferación misma de, ténnin65 q11e en 

última insian~fa,¡;:p~~icalificativos de otras tantas varied~cle~ d~ ''e!lefuigos del 

pueblo'', testi~~n·l~l~~plitud del terror, cuán profundo caló. 

Al ene:ik~ del;pueblo le corresponde un trato difer~rite. Gi'~b,l!rg ~~e11ta un 

diálogo entre ella y eLcarcelero: 

-'-Yo exijo que se me lleve ante el jefe del reclusorio. Estamos en una 

institución soviética. Nadie tiene derecho a humillar a las personas. 

--'Para nosotros los enemigos del pueblo no son personas, con ellos todo está 

penn11ido. ¡Qué personas ni tju~persog•as!!.ios 

-·· . '· 

1.2 Vreditel. A .·las Iengua,s -~~ciclenfales vreditel se ha traducido como 
'·-· . . ' . -

saboteador a pesar de ~ue.én rusota'rhbiéri e~ist6 la palabra de raíz latina sabota=lmik. 

Una traducciónmás e~a6ta seria: pedu~icácJor. ES el término que sigue al "enemigo 
" ~ . :· "·. '. ' ' 

del pueblo" én cuani~ ~l uso. que''.se le dio, llegando a ser la base de múltiples 

procesos y acusaciones. Su Origen se remonta al proceso de Shakthty, en 1928, 

persona que atente contra la propiedad sociallsta serán considerados enemigos del pueblo" 

En Col/,\·1i111ció11 de la URSS. Editorial Dialéctica, México, 1937 pag. 72. 

,. ... E,·guenia Gumzburg. Krwoi Marsh111. Jro11ika Vremion K11l10i Li=hnos/i, fEscarpada 

mes/el· Crónica del 1ie111po del c11l10 a la personalidad) lzdasteltsvo TsK Latv11. "Kurs1v" 

T\orsheskaya Fotoestudia, Soyuza Zhumalistov LSSR. 1989, Pag. 32 
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porque como señala Rossi, "hasta la mitad de los años veinte vreditel se usaba 

únicamente en su significado primaiio, para llamar a ciertos inseetos que afeCtan las 

cosechas"309 

Durante el proceso contra el Partido de la industria el fiscal Krylenko pide al 

acusado ·~D~i'ne ~sted un -eje~plo blen evidente. Un ejemplo evidente de su 

vreditelstvo --o labor pejudicadora-"310
• 

Este término también pasa de ser una mera formulación acusatoria a tener un 

acepción· legal. En 1933 el TSIK de la URSS aprueba una disposición "sobre la 

responsabilidad por perjudicar -vreditelstvo- 311 • 

1.3 Kulak. En la rusa prereyolucionaria esta palabra (CllYª traducción literal 

es "puño") servía para nombrar alc~mpesino rico y acoínocÍado con varios obreros a 
. '.. '. ;:- . ·, ... , >:· 

su servicio a quienes, figurativarrieril~. ienÍa en ''un ptÍfto't Desde el mismo triunfo de 
,· :-.- ,'•" ._- »". -·:· ··.· '·,' - . ' «'··· ·:'.·::. · .. · , ·•::· 

la revolución de Octu~re(a,p~Íabr¡¡ es. sataniz~da, Tociavía e~~ 1918. Lenin ya se 

pronuncia ·así sobre•el kl.llak:"~on· Jos rrtásfi~ros, los;rhásgroseros; los füás'slllvajes 

explotadores:'31 ~ 

Registrar el surgimiento de términos derivados de la pafabra kulak, nos 

permite ver cómo se fue profundizando esta lucha del Estado soviético contra el 

''~Jacques Rossi. Spravoshnik po Gulagu. Chast J, Chast 2 (Manual del Gulag. VoU y 

l"o/ :!J. Moscú. Pros\'et. 1991. Pag. 53 

'' Alexander Solzhen1tsyn. El Archipiélago Gulag. 1918-1956. Ensayo de /11vestigació11 

L11erarw. Plaza & Janes S. A. Editores. 1974. Pag. 327 

'" U golo,·no Protsessualny kodeks RSFSR. 1926 g. (Código Penal de la URSS. Redacción 

de 1926) SE. !\1oscu. 1926. Pag. 18 
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campesino, contra su espíritu natural de propietario, y su estigmatización como kulak. 

Si durante la deskulakizacfón (razkulashivani~) se busc~ eliminar a>Ja clase de los 

ku!aks o ku/ashestvo; pronto•también se denúncia al'podkulashnik, o al ''que .esta 

debajo del ku/ak", ''próximo~) kU/ak" qu'e l~fsl~uel (]~e Jo ap~)'~. fS ~ndc:Jito de) que 
-·~~- _,,~-~=---

se acusa, por efrmpl();áÚpaqr:e.d~fl~yl¡K,~oroioy;,ql!ién.·simpátizabácon los kulaks . --- -· .. -:- -- ,_' ·· ... ·'' ··-·. :_, ·- .· : -··· ,_, ...... ;·, ··-·· .;-,; ·.:.:.' ' 

sin serio. •El iérfü\nq aparece :.c:n i .. Ciunpos 'rot4r~q,os, \de Mi.Íáil Sholovoj: "Tú, 
• ..... \ ·--·~ ,'. '_' . -- ' - - . - ._ .. • . •e, - - '- - :- .- :~·:---' - ':-:-'-, -, ;"--//--~-;- ?-.' :· • -_, ·- , . '. . .,-.-. -- '" . . -

podkulashnik.' l}Otk q1~ia~ en11~e~trÓ[~4ntq~.·l}~j~ aries'!are'rnos sin•ti"313 .. 

Lo mis~o;se z~ili#~ ~J/té~ih'? ~bd¿f,,J~;;;~ste:;rc:f~cionado al pan o señor en 

Ucrania· y BieÍ.~~siakEI pr~,ÍÍj<f.)'P.9d,"(tr~sll}ite;el 9oble s,entido de·· traidor a los 

intereses dea1g.uien q~(l no~1() ~s .. pe~; se;"s~m~ie·;¡ actJa ~orno un colaboracionista y 

como tal debe ser juzgado; 

1.4 Ex, o Ex gentes (byvshie liudi). El termino se aplicó a los sobrevivientes 

de las clases sociales ya desaparecidas, quienes son vistos como ya inexistentes, 

meras reliquias históricas. 

1.5 Particular (chastnik), es un enemigo de clases toda vez que sus medios 

de producción no son sociales, sino particulares. El panicular siempre persigue 

intereses rastreros. Públicamente se desaprueba su existencia y debe ser "eliminado 

': :\'lad1m1r Lenm. Obras Completas. Madrid. Editorial Akal Ayuso. 1974 b, 45 volúmenes. 

Tomos Pag. 40 

'' ;~l1Jail SholoJo'" Campos ro111rados. Editorial Progreso. Moscu. 19-5, Pag. 103 
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de raíz" corno lo afirma Kirov en un discurso de 1932 "al desarrollar ampliamente el 

comerci.o soviétiéo·a l~ vez elirl1i~ainos,deraiza.I parÍicu/~';'· ~I especulador~'31 ~ •• 

l .6Podrido•(pr;ogni~shii): el.sistem~caki¡álist{podrido hastalamédula ... , El 
'_,,_: · _·;:.;·_~- · -: -'-·· -: :;:::,_~-·- .;. :·;' ' - -'.~-:::-~--- __ 0°-- .- '.:-·e_;. --o:-~ -.- -,~~~-·-,:-,:o;· __,_ ·:":2-> --· _-;:-" __ -. -:0-C.:"'' . . --!:º_-,- ~-·-':. _ --;i'",~-. _ -_- . - -:·-. _ 

. .. ·.··. : 7\¡5: 
podndo occidente.,, · . , 

··Es· una• su~~el~~n~?~~·~}~~<>:é~!!:f U~c.~rk.~q~~Jf~uh~o?rf§~qfl§.~]°e'.°"fUffa·•en ... 
este no debe ser jllzgado·6()~ 1ah'ta dureza;~Ó6Cide~te;~~I ~~~Í,telism~:Oos;ata~an: Esto 

,-r·,· 
aviva y justifica el ·aislacioni~riie>'.~stalinistatjue concibe el paÍ~cofuo.llnacá.Tcel. 

l. 7 Descompuesto (razlozhenets). Los acusacibs ele .JCls ¡;ro~esos de .'.\foscú 
. .-·--.:_· :,'º"'''--: ·,·.,-,. 

son acusados todos de descomposición moral, de desco111p~esios. Todo el mundo 

debe ser vigilado de cerca, hasta .las personas qtie hoy son buenos comunistas, pueden 

ser victimas, bajo influencias perniciosas, de un proceso de descomposición. 

2. Segundo ~ru,p()i actitudes, procesos. 

2.1 Reedúcaci~IJ· (perevospitanie) o también "perekovkti'' (refundición). El 

tem1ino se usó, principalmente, para enmascarar el verdadero obj(!tivó de los campos 
. ' ' 

de concentración y fas labores forzadas. El repoí1~je q~d,eicribe uh g:nipo ~e 

escritores encabezados por Máximo Gorkí tras un viaje a l.as obras del Canal del .'.\1ar 

Blanco316
, se hace especial hincapié en Ja virtud "reeducativa" del trabajo. Todo el 

'"\"lad1m1r Mok1enko. Tauana N1k1tina .. G .. Tolkovy slomr ya:ika so1·depii fDiccio11ario 

de 1'.1 h·11g11a de la "so1·depia"). Foho Press. San Petersburgo. 1998 

''' '.\IOKlENKO. \'.M. NIKITINA. T.G .. Tolko1:r slovarya:ika so\•depii !Diccionario át? la 

lt!11g11a el.! la "sol'Ciepia"). Foho Press. San Petersburgo, 1998. Pag. 478 

'"''.\!áx1mo Gorki. 1 drug. Belumorsko-Baltistiki Kanal /meni Sta/ina: !storia s1roitels:1 o 

1C.mal dd ,\lar Blanco y el Bciltico Historia de su Co11strucció11. '.\!oskva. 193~ Lºn 
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Gulag se presenta como un sistema de reeducación,- donde el trabajo es capaz de 

liberar ª' los reclusos de sus pasado. No se trata del extermino fisico, sino de 

reeducarlos. 

Es sin duda uno de los más importantes porque en tomo a él el estalinismo 
.. . 

montó toda~Ja leye11.da-quéjustific:a fa aparición y firialioád de- l§s campos, algo que 

en los v~inte a¿n?~o;había ~cuajado y da ·la medida de cómo ft¡e :este un proceso 

paulatino. de madura~i_ón<ho sólo de los métodos del terror sirto 4el Jen~uaje que los 
, - . ' . ' . ' . . .·. -·-·; .' . - ' : · .. ·' ., '"• - - ·.'·.' ,,; . ' ' ~· _: ' _ ... '.' -

codifica y encu~re. 

La "reeduc119i~n~· ª·IJard¡¡ 1;1n P,~OflJnd() ví!lSl1!c)@!l Ú~fl!l!~~lajn_)~C,rii(!rí~sgcial. 
>' 

El estalinismo ve á"10~_116'rnbfés e:c:>riih l1ri .;nat~f¡~Y•erfbfuio, un~ m~lerl~prima que 

puede ser transtonll~da eri un prodtcto ac~b~do,m~ldeado. La frase con laque 
. ; - ··., ... :o:· . . - . '_>··.· .,._ - ·.···· .,"' .- ., 

durante un encufotro con Máximo Gorki, el 26 de octubre de 1932, Stalin bautizó a 

los escritór~s: "ingenieros de almas humanas", apunta también en esa dirección317
• 

La fecha de aparición del término "reeducación" cuyo objetivo es glorificar el 

trabajo reeducador de los "elementos"en Jos.campos "de trabajo correccional", puede -

ser fijada con exactitud. Elténnino alcanza su máximo uso a raíz de una publicación 

el 15 de marzo de 193 7, en el-di arló 1iv~stia; en la cual Lev Sheinirí; aJtq.funcioriario 

de la policía, cuenta cómoi un núfyt~ro:c~da<vez:m~}'.oy'd(! lach·on~s pl'ofe~ióllales se 

están presentando voluntariamente• en '1a•polidía:~af~c~rff~sar s~s deiit6s, mostrar su 

CJemplo del ensalzamiento del trabajo esclavo y de la ambigua posición de Gork1 ante 

Stalin y el estalm1smo. 

\' Dushenko. S/rH'Cll' .Hll're111e1111.1-; sita/ (Dicc1011ario de citas modernas). Moscú. l 99i. 

Pa¡; 3.¡.¡ 
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arrepentimiento y tener la posibilidad de ser reeducados por el sistema penitenciario 

soviético318 
-

La puqlicación; de un. tono edulcorado y sentimental, significa la 
,- '· ~< ' .- - ---_ . - - ' . ~ . -- . -

consolidación de una leyenda.c¡ue también habla ayudado .a forjar personajes como 

Antón -· Mak~enko; uff- ped11gogo ~ que '·dejó· 1111as·--memorias de su trabajo con 
- : "" -· __ ' - _- __ 

delincuentes juveniles, cuya exitosa l~b~~ literaria319 fue auspiciada por Gorki. 

De este modo la reeducación se convirtió en uno de Jos términos centrales de 

la lengua estalinista, una de sus leyendas más bhm cime11ta~asi Los "órganos" no 

tardaron en encontrarle una aplicación discriIT1inátoria had~ los ~·~nemigos del 
.- __ •. <- _ .. -- . : ,-·::.: : .-.·-~<-'o··~. ·'·-7 . • -; 

pueblo", incapaces ellos, por 1a propia 11aiura1eza dl:sU.crjrí,2r:i: d~ carácter clasista. 

de ser reeducados. El principal uso, que•se;l~<cllo ::l;tgfujjrto:·fud:el de glorificar el 
-- .·. . - •; .· - . i-\:" . ·-- . ' - -

humanismo del Poder Soviético, capaz d~ ir al elld~e!ltrº'd~,l~personas, los ladrones 

o comunes, verdaderamente arrepenticios y c¡ue. red6n~~ia,kc¡Jé1 estado como suyo 
- . ·- - ' ....... ,", ., :· 

propio, factibles además de ser reeducados, contra lo~ !'enemigos del pueblo" con 
; :··:-e ·.'.;·,:: ,;;_:?:..-.. \_,::.•- ,:··,, ,- • 

quienes no restaba otra alternativa que;la,elil1iinación, tQda vez que su crimen era de 

origen y dificil de ser subsanado. 

Son abundantes los testifuonib~~~~r~ la·e¿tfecha colab~ración en los campos 
'·- ;,:.·i_ j.::. ·. 

entre los "órganos" y los comunes (en vi~ de reeducaCión) Contra los políticos o "58" 

(por el artículo del Código Penal que tipifija .{a contrarrevoluciÓh): Los comunes 

ocupan los mejores trabajos en el campo, y sÓn designados para puestos de 

'''Le\' Shinnm. Zapisiki s/edomtelia (Notas de un juez de instrucción). Moscú. 1965. Pag. 

45 



vigilancia. Cínicamente se deslindan de los "enemigos del pueblo", a quienes llegan a 

aterrorizar (Shálamov, Glnzburg, Solzhenitsyn)320
· 

2.2 Señalizar (slgnalizirova(): otro. de los términos que registra Evguennia 

Ginzburg;-Un·eufemismo por·dclatar;~a) Cuando la conducen ante el juez de 

instrucción, confiesa en su descargo que desconocía el caso. El juez, en tono de 

reprimenda le dice que debió "Señalizar"321 • 

2.J Desarmarse (razoruzhatsia) ante el partido: es el término q1Je califica la 

autodelación, la "autocrítica''. El ciudadano, en este caso un miembro del párficlo, no 

debe dudar en desannarse ante él. a) "No reconociste en la reunión del· pártido tu 

culpa. ¿Es que no quieres desarmarte ante el partido?322 

2.4. Volun.tad del pueblo (Vo/ia naroda): Aludir a esta fónnula (aunque el 

pueblo nunca. es realmente consultado) se convierte en u_na práctica cotidiana. 

Sanciona el proceder del gobierno que responde a un ''mandato popular~'. Siniavski 

cita el caso de una asamblea obrera a quienes se le pregunta: "¿Cómo haremos: 

.. - . - ---- -

J
10La obra de Makarenko fue traducido a varias lenguas, el español incluido. Ver Banderas 

en las Torres, Editorial Pogreso, Moscú, 1965, Poema pedagógico, Editorial Pogreso. 

Moscú. 1970 

'>Esta Alianza entre los comunes y el Poder Soviético fue utilizado por Lavrenti Beria para 

de.:larar una anm1stía de comunes a la muerte de Stalin en marzo de 1953. 

':'E,·gucma Gumzburg. Krutoi Alars/1111. Jronika Vremion Kultoi Lizhnosti. fEscarpada 

Clll!.\f<I- Cni111w di!! tiempo del culto a la personalidad) Izdasteltsvo TsK Latvii. "Kursiv" 

T' orsheskaya Fotoestudia. Soyuza Zhumalistov LSSR. 1989. Pag. 11 
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votamos por el que queremos o según "la voluntad del pueblo"?323Los editoriales del 

Pravda aluden invariablemente a la "voluntad del pueblo"; .· 

2.5. Frontera con cerrojo (granitsa na zamke) El país está aislado y debe 

cuidarse de la penetración extranjera que buscan dañar la Revolución, atentar contra 

sus líderes. 

3. Terminología positiva 

El personaje más positivo, aunque etéreo e inhaprensible, en aras de quien, a fin de 

cuentas, la sociedad estalinista emprende todas sus transforritaCiones y quien es, su 

vez es el protagonista de la nueva época es el "hombre nuevo". 

El hombre nuevo es la antítesis del "enemigo del p~eblo", una persona 

imbuida del sentido político de la historia y que si actl.}aCon violencia, se trata de una 

"violencia revolucionaria", considerada y e11tendida C.()mo justa e inevitable. El 

"hombre nuevo·· no debe dudar, entonces, en. aniquilar .a quien se oponga a la 

consecución de ese objetivo, aprueba la violénciá y, de ser necesario, la aplica sin 

vacilación, porque posee la indulgencia que le da estar en el camino correcto. 

3.1. Camarada (tovarish ). El término es de uso cotidiano y a primera vista no 

es más que una manera de dirigirse a uno persona. Sin embargo, también transmite la 

·-::E.vguema Guinzburg. Krruoi Marshut. Jro11ika Vre111io11 Kultoi Li=hnosti. (Escaipada 

ntt'sta- Crónica del tiempo del culto a la personalidad) lzdasteltsvo TsK Latvii. "Kursiv" 

Tvorsheskaya Fotoestud1a. Soyuza Zhumahstov LSSR. 1989. Pag. 14 

':'Andre1 S1mavsk1. La ci1·i/i:ació11 sol'iética. México D.F., Editorial Diana. 1990. Pag. 89 
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idea de una comunidad, de la que una puede ser excluido. Así, como consignan 

Solzllenitsyn y otros~al·recluso-nosele llama "cámarada",-sirió"ciUCladano"~Si en 
; . . - . . . . . . 

una delación públ_i:.i apaf~cida e1um diario de tiraclit na~ici~al ·a la persona se le llama 

"ciudadano·~. esto/epci~~a~n;sí.rnismo• una a_cu~~ción de ·no pe¡-tenencia. de 

''el em entO ~jen(> •·?.~~~_g{~n_'_rll;~"~~§lapt~:na~_i'a ~qll~:clasÍflcar con ~exa¿tlt\id (~~~di t~l: 
etc.). Por eÚmori;~Üto, ha dej~d~ de ~~r un camarada. . . . .· · ... - : ~ . ' ; ... ' '• -.- ,, . . . ., 

Que al~yi~füs~:.ap~~del uso normado del ténnino, es percibido al instante 

como una apo~~alí~Ue~acle significado. Todo el país registra un cambio semej~te 

(aunque én otro se~tid~, de humanización del remitente) cuando la alocueión que en 

júliode )94¡ ~falin d;rige al pueblo, poco tiempo después de la invasión alemana. 
':,_··. -..; .· .. : -.-... ;';' ·. 

Stalin dé ja a un' lado la palabra camarada, parti<;fist(! y <;fesprovisÍ<1 (ie calor humano, y 

recurre f u.r¡.·.·:hirna,n¿s Y~.erynanas''. ·qu~·p~?~C>có· lln·. yer~~~cierb ~hoc~.·.éll1ocional en 

los ?Yentes y le~.•J~nl1iii(s~c~r .• Irc_ºilc,Íusi~n ~~e·~_Lp~ís-~tr~\lesAba~e>fun peÚgro 

real. que Stalin J1Ó co~(ªbªEº~ Ia~~YiJ-~~ ~"~ 1~k .~¿~l!rªJi<tS'laq~ieHes ~o~ia ~egradai 
en cualqUier mo_m-~nt9~·y:~~11~irr8:r•~~µeo~ ;~eqí~i:-.~is.ci¡>Ii~a· ; o~ediep6ia, ·sino la 

respuesta solidaria del p~~bl~.;llbfe:dd ~J~IC)~iér~~íteio32-4 . 
_:~·:,_~ ·;;~' _::;~-~ ·--- -

3.2. Coilsciente (So;n;tel,,)') ¡i;e.califi~a•.así .~. la,persona•qué. tiene.· Una actitud 

consciente. con lo que el uso corresp~hde en io gerier~I al. Í1olll1áL Pero ser consciente 
' •e: • • 

es sinónimo de "cornbati\'o", "persona activa'',"consciente del moriiénto histórico". 

J:•una \'ez sancionado el uso de este "hermanos y hermanas", se utilizó para alocuciones en 

terrllonos ocupados. como esta que recuerda Lida Obujova: "Queridos hermanos y 

hermanas escla\'lzados bajo el odiado yugo del ursurpador fascista [ ... ]"(En Lou1s F1scher 

1 compilador). 7ivc I! c¡ue h11H·ro11. Ed1tor1al Difusión, Argentina, 1951. Pag. 176). 

iE~IS cnN ···¡ 
FALLA DE ORJ.GE~J 2º1 



3;3 Activo (Aktivny): Tiene una participación activa en el proceso 

revolucionario, demuestra iniciativa, es alguien siempre listoadar e)/'p~o al frente". 

3.4. Con buena educación política (politich~;kig;.l1B;;;iét>;=:,A.1~[;~q~;~~tá . 
al día de las últimas directivas partidistas, que p¡Íite si~mp~e <descl~ po~i6iones 

partidistas para tomar sus decisiones, que conoce ql!ienes s~n I~s el1e~ig~s y como 

desemascararlo. 

Uso co.tidiano y efecto. 

El grado de artificia,lidad de esta lengua y hasta qué punto lk:gó a moldear el 

comportamiento, a. hacerse ha,bituai:entre la sociedad ~stalinista lo \l~str'a. la anécdota 

de Ginzburg en l~ que cJint~-la ~ifi:C:ultad tjue ti en~ aÍ.explicail~:a suve~ina de celda, 
c •. · ·"·.- ···'·.: '·-.:·. ,.,,. --- '·····"· ,'' ,"•. -: .- --- .-,-,· ,'• ,. ,_ ... •':.··- .. : 

misma razÓn) el-~ig~iflc~do4-é tÓd~~~·I~.~ nu~vós-términos. Ginzburg IOs,enfrecomilÍa · 
;:\--

porque ella ta111bi.éri ~~tá,'C:()ri,~(:i~~te¡jesu naturaleza y uso. "Me era dificil explicarle 
.. }'"_: 

todos nuestrw 'perdida· dd;;fa'•~igi!an6ia ', 'espíritu derrotista' (prim/renclzesrvo), 
···.' ... ' ·., ·_-' 

'liberalismo podrido" tocio sona~a a sus oídos como un abracadabra"325
• 

La dosificación de términos que no corresponden al sistema de la nuéva 

lengua, que puedan traer reminiscericiá de un pasado de normalidad lingüística es 

palpable. Palabras, conceptos, son sacados de circulación porque su. sólo contenido 

':·E ,·gucnia Gumzburg. Kr111oi /llars/1111. Jronika Vremion Kultoi Li=hnosti. (Escarpada 

cw!sta- Crónica del tiempo del culto a la personalidad) Izdasteltsvo TsK Latvii. "Kursivº' 

T,·orsheskaya Fotoestud1a. Soyuza Zhumalistov LSSR. 1989. Pag. 41 
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resulta subversivo desde el punto de vista de !Os lineamientos ideológicos o 

partidistas .. .TaLes el caso de la~palabra "patria" (rodina) que cae en desuso en los 

veinte porque para el proletario todo el mundo es la patria;.y ,tener una. patria 
. . - - ,-.- ·.·.. ' 

circunscribe sus intereses a marcos nacionales, estrictamente te~to~al~s. ~atTia se 
"_; 

vuelve, por tanto, en un concepto pequeño bUrgués, de)~p~@~T, q~e de.b~ ser 

olvidado. Sólo en 1934 durante el epopéyico rescate de la expedi~!Úde.l··Ch~liuskin, 

palabra "Patria", Los. oyén,t~~; todo el pueblo sovi~ti~~ q~~ i,J • a~iendido ~ no sólo 
: '.' -_ .· ','; '. "·.: -·;-•, '···'-·' :· ·. 

"leer entre )ínéas" si_nq tainbi~n a"escuchar entre Ji peas" colTIJire@~ij_qUe se ha dado 

un viraje: sialiri"sal5e que'ahor~. ya finalizada la colectivizaciórl fo~llciá, eri la: que ha 

despojado a lo~ campesinos de su verdadera tierra, de su patria,-pl)~d~~ent6ncés clarle 

a cambio esa patria virtUal. En su Regreso a la URSS, Andre Gideise ll~ce;eco Mese 
i ;,:-"•. ;-

cambio, que lo asocia:al peligro inminente de la guerra cciri ·X1~rila~ia; ~Diée Gide: 
' - - - .... ';>:/. .: ;.·..;·-: i'_:. ~: ' .:, 

"Esta restauración de la familia, de la propiedad privada, de la h~l'eijci!\, tiénen su 

explicación: es necesario dar al ciudadano soviético el sentimiento·deiqtie posee im 

bien personal que defender"326
• 

Los enemigos del pueblo ya no serán acusados m~s de desviacionismo,. de 

trotskysmo, o mejor, no sólo serán acusados de esto; sino también. ele "traición a la 

patria" (i:lnena rodine), una combinación de palibr~s ~uya existencia era imposible 
r. . ., ' ". O.-· - • , • -: ,"•>- ~-: < • - - . • 

antes de que fuera resucitada la palabra ''p.~trlá'~; •Pe 111odÓ qUe lá reaparición de 
' ' - ., - ~ ' - - ' - - . . 

"patria"' en el vocabulario de la lengu~ totalit:ria;en el ario 1934 ta~bién anuncia el 

comienzo del gran terror de 193 7. 

i'ºAndré G1de. Regr(•so de la URSS. México. Ediciones Mundo Actual. Sin fecha. Pag. "1 



La lengua totalitaria- llega a crear una realidad autónoma, con sus propias 

reglas, que todos saben captar y "leer"327
• En-el plano de' Ja' lerigtla se. ensaya la 

. . . . 

destrucción o ~limina,ción; la conderia, ~Letic¡uetado qt,1e ,luego_seAará ya sancionado 
----, -··-'--;;· 

por las leyes 0'1a~ ins\riiC:~iones ~~~r~tas, y <icept~d~s por tod~s. en e\\,1Wio fji;ico. 

·-Una~ a~qu.~~1oj¡~;'Ji11~Ui~!iC:a--Cd~Fti'.<i-º11tr1J~i-~ciÜal7éY~1,;:Ta;pl"~~~n~i~ de 
'.· ,;."7 ;\:_-_ ;:-"·· ' '-~-~;o,- .~-e;~--:, >'-:: - . ---; , .. _e- y .. 

muchas fónnulas{que,~o~h~ .. ;iyierón<a 1ildesapaf¡ción ,dt!Lestallnismo. No deja de ser 
,, :'!> -.:...'<·, , ¡-" ;:\_:."· 

curiosa, que la~-fóffi1ul~·rñisma¿q~e se usó -J'ara canden# el -Gran Terror, "culto a la 

personalid~d'.'; ~s ÜnaÍTa~~-c~yo'.~riñ¿lpi~ C:cmstru~tor corresponde a la misma lógica 

del uso de la\le?~u~-c~~o~'fo:*;;;~~l·t~rr_or~ y que ganó amplia difusión en el 

extranjero sin que s~ t~yier~ cbnci~nciá cie s~'verdacl~ra naturaleza y genealogía. 

l:·Las evoluciones en el uso de una palabra son frecuentes. Una palabra puede dejar de 

usarse en su primitivo significado. o en un significado ya sancionado por el uso. al cambiar 

el clima político. EJemplo claro de ello es el uso que comienza a darle la prensa a la palabra 

.. fascista·· después de fim1ado el pacto Ribbentrop-Molotov. Este es el testimonio de un 

contemporáneo: "Esta fue la última vez que alguien de nuestro instituto acusó a un 

compañero de "'fascista". La palabra cada vez se mencionó menos y posterionnente ya no 

fue pronunciada. En agosto de 1939. cuando el diario Pravda publicaba en primera plana 

una gran fotografia de Molotov en compañia de Ven Ribbentrop. ambos mirándose y 

sonrriendo. le recordé la palabra fascista a mi amigo" (Louis Fischer (compilador). Trece 

c¡11L' /i11,1 t!m11. Ed11onal D1fus1ón. Argentina. 1951. Pag.173). 
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Capítulo 3.2 

LOS JUICIOS. 

Los juicios públicos qc la era estalinista, conocidos tanto nacional como internacional, al 

punto de haber· inspirado~infinidad ele .libros .. e incluso novelas1, deben ser vistos no 
~c.::-·,; . -~ :-~-

p ri m O rd i ¡¡ l m Cn te co1i1?la.ricci'ó!1 'd9 ui1ajusticia revolucionaria presta a castigar con mano 

severa ri qi1ieries b'dnsider~n.'sus;ch~migós; sino como. un elerncnto:importarÍtisimodel 
' ' ... _.··. ..-·;:_.,··,<::' ". -: .. ;. . -;".-.,· ·,·;.,: .. -.·,- :' . . ," 

TBI, cuya pri~~ip~F Ípric¡Ónfl}ci)'~oi11cide con la. de un tribunal tradicional, sino la de 
-,.: -.-> ··: .. - '.->.,.,_ ···<·;.' :.,·; ·: '·-,.·.:-.'->~.'-:" '""' : - .·,-:-- ;· .· _. ·.- .· .. 

centro del ·~~is··~ ~Íite·iós;tjó~'cl~; la olJir~i.ón coli un único prnpósito:" mostrar el castigo 
- ·-- - ;"-· .. -. -: ' ·, _,<.' .:·:· :: 

terrible para que si~va de esca;miento. 

Por el nombre de Grandes Procesos de Moscú se conocen la serie de tres procesos 

en los que Stalin logro deshacerse de la vieja guardia leninista. Stalin necesitó el shock 

provocado por el asesinato de Kirov (cuya autoría actualmente se le atribuye 

ampliamente a él~) para que los procesos fueran aceptados por la población del país ante 

la cual fueron presentados como una medida necesaria encaminada a limpiar el país de 

enemigos del pueblo, saboteadores, cte. Para nuestra argumentación, que busca demostrar 

el estudiado y esperado impacto psicológico sobre toda la población de estos procesos, es 

importante destacar cómo Stalin no descuidó el más mínimo detalle en la dirección esce-

1 Estudios sobre los procesos de Moscú: Arkadi Vaksbcrg , The prosecutor and the prey : 

l~rshi11s/..J1 and the 1930s' Afoscow show trials, Londres, Wcidcnfcld and Nicolson, 1990; 

Arkady Vaksbcrg, Stalin's prosecutor: the lije of Andrei Vyshinsky, Nueva York, Grove 

Wcidcnfcld, 1991 y la célebre rccreacion de Arthur Kocstlcr, Darkness at 110011, Nueva 

York, Macmillan, 1975. 

~Dmitri Volkogonov,, Trotskii. Politicheskii Portret, Novosti, Moscú 1994. Pag 305 
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descuidó el más mínimo. detalle en la dirección escénica de los procesos, hecho que 

no se le escapa a cningúnc histo1ia~or del e periodo330
; I..:a celebración de juicios 

públicos, elementos fundaJT)~n!alC~c :~ri (!I e11tr¡¡¡naqo del TBI, que ha1Jían tenido su 

antecedente en los nurriernso~<prócesl:is inc¿aclos ya a fines de los veinte contra los 
.· .. ,:, ;, -''"'-" ,, -· ,._·, ' -

··especial is tas búrguesés'' ·cc:o~(j"r-se~~aiocen~J1amaira;Z10~~: ingenierós::·y~·tecnól~g~s 
:_.d~:. ., . .::._·;-» ,. (-'~ ·. -=-~~-~ I--'?;-

ruinoso efectos de la acelerad~ indu~tri~liza~iÓn eíriprellciida ·p~rStiiÚn, ~on6ci6 en 
, ·_ :.::;~>· _, _., ., ·:.o.e··. ··" <•> :· ';, -· '· · J, : .. -··· ·-., ~-· "'. : , .-.. · '· 

:j!' :.:- ;,· :~·:- :~:~· . ,· 

los Grandes Procesos de Mm;cú:~i1 p1,1nto mª"ilJlo, t~to por la envergadura de los 

acusados, como por la mo11struosi~ad de los cargos (intentos de asesinatos de Stalin, 

conspiración contra el ejército) como por la resonancias alcanzadas. 

Es curioso que uno de los más perspicaces analistas del periodo, el propio 

Alexander Solzhenitsyn, llega a confundir la verdadera intención de los Grandes 

Procesos. En e(re~uento de los juicios más antiguos que hace en su Archipiélago 

(que se remo11t~.~I p¡-oceso.corltra el clfario "N,oticias.·Rú,sas:; de124 de lllªY() de 1918). 

con funde. j uici os· .. ~•~Y9'·Verd!!dera ;. intenci61l ·····es• td~~v:i';, •.. ~ri · .. C!~ta;;· etapa{diétatori al; 
: : . ' . . . • - .• , .. ·' ' . • '·. : ·. - •. :-· ·'·t • _.,,. ' ,. . ~ '· ...• • - ... "< 

,.-;. ~- .;, - . ' -

menos desde eLpur\'to de vista del cuestionado derecho revólÜciÓnaryo) con los juicios 

públicos que comienzan a partir del 29, cuya inten'.6ión ~s .ble~'. oif~; ·~~rri!o iq~entaré 
demostrar aquí. Son ya estos los juicios de un Estado tÓ.talitarÍo ~;opiarnénte dicho,. 

cuya verdadera intención no es la de eliminar a los ~nein.igos (~bjetivoque el estado 

'
3'Juan Cobo. (Compilador). Pereosmyslit k11/1 stalina (Repensando el c11/10 a Stalin). 

Mosha. Progress. 1989. Pag. 85 
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estalinista ya puede lograr por otros medios, sin necesidad de recunir a los tribunales) 

sino irradiar terror desd~ la sala del:tribunaJ331; ~ 

El juici~ ~s·e1 és,capar¡¡te perfecto donde el TBI y el T Alse unen a los ojos de 
:-- ' '> J,~·,:·- ··=;=F.' =,--~~~;.-: .,<-, -.~-- .,.. - ,---

la aterrorizad~ pp~l~~ión, en· unsblo acto mágico .. ·.EL.acusado de frifringir una 

. disposición · y,13r~··pu(!~e~iyeJ,i~j~¡J¡>1~elft~:·"~~ll1cil·~5t~·· s~·~tí'linsíom;·ª ~e~ ····.rAi: 
,_:,: __ , . - -- - -. ,, .. - . _. :' ;_.- .--~·-;,.;,,,- :"· 

internamiento .o .• fusiÍarilidrito:'' Liis: ¡:bnqen~, · c¡ue·· si~mpie· asombran por su 

incongruem;ia ~~ri.J~~·P#~~~~~z· de';!~ cu1Jas;;· apuntan a la dureza de la justicia 

revolucionaria.ion~ ~~pfosi.6n, que:§e pon~r~ en boga ¡¡ la contrarrevolución: "hay 

que tratarlas con guirites'. de· erizé, es un juego de palabras con el apellido del 
. . . • : . . . .. · •. - : ,. . --~ • ,• -' ·- ' . - --· ·=- --e-- .. ~ .,_., .. ' -" ·- . 

Ministro del• InleriCl~, ~ezhov (erlzo)y ~ha antigJa expresión rusa. 
. . ·,.,,_'. 

En es.tos juicios es suficiente con enunJi~, un¡¡ .acusación basada únicamente 

en la utilización . de un término del léngJ~J~i>to.t~lit~~· como• "saboteador'\ 

"trotskysta", "enemigo del pueblo", "tr~idor a.J~:k~~~a·,t;r~aJ'a ~·ejar\e~'tabiecida la 

culpa. Son también un polígono donde la ci~J.ació11i~J'~r'!Jf~ditaci~n.~e Mu(!~traJÍ en. 
- - . - . . -... ·:,_ ·:- --. -... '· -·-·-. _,; / :"·.-· ~ '. ., . ·;· .·' . _-, . : - . , .... , - . . . ,. . -

juego. Muchos acusados son juzgados pori'.eL~tjJo'•,,"delitc>'; .ele háber estado' en el 

extranjero (lo que remite al tema del País q~~#}>{Álg~n~"a~u~~cion~s. ílltíden a la 

violación del "secreto de estado", es ,cleéi;; ~();.j,~~~Í' 'vi(il~d(); eI; principio del 

Ocultamiento. Las preguntas sobre la "e){traccié>n social'.' que T,emite al cúesiionario, 
. · ·. • . : ':,' '· :.:-:· .. O',-·-- o'..< ' :, ·:' ,- ' 

es obligada en todo proceso. Las actas c~nstatah I~ prégullias, ''¿quiénes fueron sus 

;
31 En efecto. Stalm no hubiera alcanzado el máximo poder totalitario si hubiera tenido que 

recurrir a un mecanismo obsoleto, que dentro del estado totalitario no juega ningún rol real. 

como lo tribunales. La independencia de los tribunales en un estado que todavía no ha 

alcanzado Ja plenitud del control total1tano. explica el fracaso del juicio en Alemania contra 

George D1m11ro\·. 
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padres? ¿Cuál es su extracción social?"332
• Es decir, en el juicio se ensamblan de 

manera ·visibley didáctiéa toda5 las piezas ae!TBI, que fül1donan como una puesta 

en escena, que enJos dos.últimos procesos; losdeL37 y 38, Stalin, en efecto, parece 
··-.· ,_ ·:·· _, ·,' ·. ':i 

haber dirigido de~de ~n palco; ocUltC> tra~ ~n v~J()333; 
. _ ~ ~ _ --"-' · ;~-~- ~---,~-- ~~-L::;:.·_~:~:.:~_.:_r~-- ~:o¿.,'°_; ____ -

Elhecfüi~ ~g ~ue-'}o~ s.e re~u~~-aJ~.qc~-Ú~t~nto; que se haga del dominio 

público,.· se · 1~ . ~e iin ~~güimi~nt()• ~edi~ticÓ. el~; i~Jsitada magnitud a algo (la 
"':":-' - '~t::J, ·~··. _. 

eliminación;d~·~us op~sitores) .. ciUe y~ viene,n h~9ic.~dó:~n el mayor silencio (las cifras 
. ··- - -- ·- . ·-' ·- .. - -

abiertarnente q~e·.Já..· ifüeri9ió~:~cl~l.jijicio ii();~s·.í~ ~feiljú@ar.y castjgarpropiamente 
.., - :··:. -:/.-_/;:) ,. '-~r:::. - --·:-"" 

desde un·• p1mt9. ~.~··· yJsta.· pUr~-~!1(~,;§~~_!it%~.i~§. -!~: c~~-llti~a~ ~e- acusados én estos 

ju idos, ·sus. vÍ~ti~ils;;fu~r~n~ re~Ífu~:l1te · i11si8nificajl:ies}c:~J1irapuestos a los mil Iones 

el i mina~()S :~11;~s~:_m¡An1(): pe'riod9 ~in. e~jüil:iarrli~hto 'alguno. Comprender esto nos 

pennite.eXJ'lic~!'- ~jguri~ C:3aractJri~ti~as qu~'de'6tnfmodo resultan incomprensibles. 

El Juicio P'úblic()· cÓrnp<lrte; entonces, corl ófras prácticas del TBI, su carácter 

intimidatorio, abarcador, discriminado. 

l'=c11ado por Alexander Orlo\'. Historia secreta de los crímenes politicos de Stalin, México 

D.F .. Populibros la Prensa. 1956, p. 135 

;''Alexander Solzhemtsyn. El Archipiélago Gulag. 1918-1956. Ensayo de, Investigación 

litt!rana. Plaza & Janes S. A. Editores, 1974. Pag. 352 

·'"Son com1s1ones especiales de tres personas cuya composición original era la siguiente: 

Secretaria del Partido. Subsecretario del Comité Ejecuuvo del partido y Presidente de los 

"organos". Al aumentar el número de estas troikas, los tres integrantes eran ya sólo de los 

cirganos (Jacques Ross1. Sprm·oshnik po G11lag11. Chast l. Chast :! (Manual del Gulag 

1·,,11 _r l'o/.:!J. Moscú, Pros\'el. 1991. Pag. 142) 
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Vale también llamar la atención que en los quince años que pennaneción 

Stalin en eLpoder.trasel,últiJ:11oJuicio público de l 938;cno volvió a recurrir a ellos, lo 

que no se trad1Jjo; en niodo'alguno;,en:~n~ gislllim1cic)_n del .te_rror ni de.sus víctimas. 
; _; /-: .. ·c.·.o..: ·' • · ;_·.~;=-.'. · :_:,::,e;-,¡ ·~ '·'.-,._:·~ _.-,-;-::;--'- ·'';_.-.o ' __ '. • e·•::,_,: -- ~ ';;ó0--( -~e .-o-- - ' ~ .••. -- :. C:-.o-· ,-:e;;;' '-;----;=- • - ;;~"- , '. ·-:-.-, --- -, ,-- ;- '. • 

Simple~ente ·Jos jul6i6~ h~t>ikn 6urnplid() su fu¡~¡Ón ·i~timidatoria y siguieron 

· ej ercien.do?su··~~~~Ic~~fuo,~~.~ •• ~~·.1~\n~~9:tlt~ª1·fuieq;Q~~ 
- ,,__ ~~.:..,!'.~-' _"",- ...._ ____ ¡:, ____ ._. ""~.-.·- i; r-- -·:,·:r·· 

Por dédirlo así; ·~J1· '1ds 'ep~~rg~jtÍ.ic(~~· de IÓs· veinte, las acusaciones son 
·,.· :~:-~_: \;\:~--:--¿~::>.- :·:-'.:~ 

reales (el proc·e~o·;~ollira~L Centio T~cÍico/cÍeJh6.~~¡.2Q'ci~ rnayo de 1920; el proceso 
' ·:~·- .. ~ ,. . ·. - ' . ' . . • - . . . .. ,. . ¡ ' . . " .. , ' - . • 

contra los clé~i~o~,d~f (i•.ªlcl6_cie ene;ó de 1920: 71 ~foceso contra·}3orís Savinkov, 

un conspir¡¡go/~~.~fr ~füe'atr~~Íesa la frontera el 20 de,~g()sto ~e.1924 con planes de 

derrocar el pdcle(~6~iéÜco335 • En todos los casos, lÓs acusados son realmente 

culpables de hab;er ~¿~etido crímenes, claro que desdl! el punto de vista. de Ja 

legalidad soci~Jistá y llunca tan graves como la fisc~lí~ pr~!en~e. pero crímeries al fin 

y al cabo. 

Lo que,cli ferencia; entonces, ~stos j~icio~d~ los ·q~e. verid~an·a partir del. 29, 

es la aus~ncia re~lde culp~(l¡lfalt.a g~ prUeb~¿·ci(!:lp'. q~e's~:queja~A)~:{~~derOrlov en 
.. -:~· <\.- ·:- ' ~: -· 

-, ·;:· :'~~:~~ ~~>~·- ,-- ~-'--~-';' 

juicios336
. Sin. ~mbargo; ~ei;Í~· •. a§sericia d(p@e~~ .reafl!si. lo farjtástic6\de ••· léls 

acusaciones deben S(!rVÍs,tos •O~ c¡}foo 'UIÍ~.·f~lla,siÍl~como.' uri ·.~iem'ent~' .. irídis¡)énsabJe 
.':-., 

para lograr el efec:tcLatefrorÍiador ddséado. Si á'. aCjÚél1as per~onas,,todas. muy 
' . - .·". :~ ··: . ->'~-:- ,· - ' , , . - , - . --. ·.. . "- e _·:_ ,~ .,- . . • 

importaníes y de ,alt() fán~~; les ~habían •inventadb acusac;iol1~s'• a todas luces 

J);R1chard Pipes,Russia under the Bolshevik Regime, New York. Alfred Knopf. 1993. Pag. 

127 
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descabelladas, falsas y que han dado resultado, al puntode que los condenan a 

fusilamiento, ¿qué no liarlan con- el ciudadano común? ¿NO explica esto la magnitud 

de lo que viene? ¿No .hayi:erifonc~s; que estar preparado:'a.tOdó y resi~narse a lo 
,. - . ': - .. · ... , - •/'' . ' - - . -·· .. :·::;··: <·. :,:. '. ·.: ' ' 

peor? Es la conclusión que to~Ós debiélll satar'(y.tod~s sacáfl),,com~ Iri muestran los 
--~;·~~:-~_;~-=" :·;~~-= ~.~--'._. ~~~: :-~-~~~~~.,-_:~~~~~~'--~=--;o-~~--;=~:----

testl'mon1'os. ,.. .. ':; 
o;'.of.'" 

De ahí que para demos,~rar: ~f)tlbcip,nii;;!;h1ct;; de. '.ikt> Juicios .como 
¡'' •. ~- ... :~\~ 

.... . 

los Juicios Públicos más notonos de{ estaÜfüsitio,º'l'li ap~~ar la biografia de sus 
1 • <·~7 -_ \:,···-e·~-·-' ... ,-•·•.';~·.<'-·~····,\··-:-.""::-'"_,~· .. :r . . , '·"' '• 1 

principales acusados nÍiÚtalJáicr'~s< ~~t~;íG 'i~c~~dii;¡. ¿ >CJU~ me importa no es 
~'~-.":°'·: '~\ ::~·,,-~.:>'/!'. ',:_-..;_:~>-·-·- ;·:."•:J __ --.:~¡_;' ,--~t: -~-<' 

enfocarlos desde el /~p~!C> .~·e ~ist'~·;~t~:l~'.~il~~~li~ad 0 cóJn'eúda contra ellos, de las 
<}, ':, ! .• ~ '.:··.- ' 

violaciones de .si.Is clerethos~y ~~1~.proceclimiento·procesilal, sino verlos como una 
' .. · .. -- .;: -~- --:-\:~_:,: . " ,. -~' ~~-~· '~·--~«' ., . ., . ··-' - --- . ····- '"' '" ,. - . -

máquina que ~.i.()lá.q~()'.osf~11~9.~a,ffi,e~te.e.Ipr·o· pio pnncip. io del Ocultamiento, es puesta 
,. ' '·" .. <'_',, •• ,,.,. ·-.--

El éleniéntci :2isiHfe 1n. éstos juicios son las acusaciones de sabotajes, de 
• - • ' • •'' • • <' ~·. -· • • ; • ' • • • • ' • • : 

trotskysmo, d'e~:erf~lllikoc~e(Ypú~blo, ele espionaje para una potencia extranjera, los 

supuestos · planes-·d~~asisinatos ~e dirigentes, dé venta a la inteligencia militar 

enemiga, etc., pero el factOr de mayor peso, el dispositivo invisible, es el efecto que 

tienen sobre la población, el sacrificio simbólico, la justicia revolucionaria que no 

'-'" .. El meJor md1c10 sigue siendo en todas las circunstancias la confesión de los acusados 

( Prorse.1.1 Pmmparri . .. Actas del Ju1c10 del Panido de la Industria", Moscú. Sovietkoyoe 

Zakono. Da1ells1vo. 1931. p. 453 

""Lo que repite el mismo uso que en la revolución francesa se le da a la guillotina, como lo 

demuestra Dame( Arasse en lt1 gui/lori11a y la figuración del Te•·ror Barcelona. Editorial 

Labor. S.A .. 1989. Pag. 75-77. 106). 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 210 



duda en eliminar hasta los más encumbrados funcionarios o viejos revolucionarios si 

estos han transgredido. 

Ohjetbtos de los Juicios Públicos 
-_-_ -_-_ .- • ·---~--=- ,-- -- - • -

Una breve enumeración de estos procesos servirá para ir destacando la manera cómo 

estas estaban vinculadas a procesos más amplios que:tellíél.Jl lugar en la sociedad 

soviética, cómo son un reflej~ de esto o bien los generaÍl,iyJ9s.distinto·s objetivos que 

el estalinismo se'va planteando al ir escogienclcÍ ~ kuk'PI'irici~élles if1buipados. 

Algunósrcoblerppot?n~9.s ·.llt!g~···ª·c~~pr~~~~~ .)~ ISer~'~d~ras intenciones de 
,· .. ·. ,,;,_. ·::-i/".~ •.":,•" ;·. ·/+·:· >. - ~--~-,~:_···- .. - .J"~t:•;,.: .. 

Stalin, aunque su al'láÚ~I~ q~~de a riivel etiilnC::iat(~·o. Orlq~ •. p()r ejemplo, dice: 

d~o l'.ªe)los; :bjetivos J~e ~e ·~ro¿on,ía S~li~ aI.mon,tar los procesos 

moscovitas era intimidar a la masas obreras y a'. los ini~mbros del partido que 

pudieran sentir alguna simpatía por la ~posición ~· ~~str~rles' que en cuanto· se 

atrevieran a levantar la voz contra su dictad.ura les esp1:rab~ ~h\dt!~üno trá1ico331 

La explicación de Orlov, peca, sin embargo, de si~~·li~!a, pºrtj:~e el objeti\'o 
·. -·_. '·, :· · ... : '· '··-: ',;_ <' ,> 

casi único que persigue Stalin, toda vez que en reálid~d. para 193J ya. nC> existe la 

figura de I~ oposición, es crear la figura del "traidor á Ja'.pa,t~a'', eJ·chiyo:'expiátorio. 

La monstruosidad de las acusaciones, las pn:tendid~s CClllj~r~:que ne) soportan la 
" - ..... ,. ·.·• '., - ¡' ' 

comprobación fáctica apuntan también. eri lll dirección~cleli'.v~ior,:si~~óliéo,.de. los 

JUicios. Como señala 9rlov .Y .()tr9~; StaliA \~o ¡!()iré.!'iÍlo~fra:f,'.!t{~¡iJ!l~ ·~meba •... 
?,S, 

documental. pero no eia, eso ló Únporlante; ííi tarnpocci; pÜCfde<sei.visfo corTlo una 
.- . ''. :;, - . ---.' ... " .:: . ·,;; __ - . >'-- .,_. ~ . :·. . . ' . ' _,". ·~'- ":_:· ~--' .,_._ ' : -

falla. puesto que Jog~aba "~u objeÚvo.defáH~farJ~ ;!Ógi~~; Í~tirnidar, introducir un 

elemento irracional. Orlov asegura .que "láJectura de los actos de los procesos nos 

------·--------¡ 
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revela enseguida que éstos están dirigidos principalmente contra Trotsky, el hombre a 

quien Stalin odiaba;más cjUe a na.die en el mundo [ ... ]"339• Lo cierto es que los juicios 

estaban dirigid~s CQnti:a el pueblo soviético, a él iba dirigido el mensaje. 
' ·- ~_ .. "'-" - ·, - - -- . -_: . -. ,: . --·,_ ,. . 

Algunos autores com~,Dewar, aunqlle recon99err!1Ü11tención propagandística, 

icteniifican-com'o-~ro6fetiY;ofiinc!iUiieniaiC1e!ior1ui~ió~,~i>~b'1i~~s 1a propaganda entre 
;-.' .. ,. - :-~. ·--~· - ..,... ,-o- - ' 

la masa campesilla/ignórante:'"Se di~trae teibporallhe~Í~. la atención sobre los males 

que padecen (: .. ]'~~ hay grand~ :essas~i 4.~~ yíJe~es/de ropa, de vivienda, si las 

promesas ele l1ria vida más cómoda y feliz no se cumplen, toda la culpa es de Jos 

saboteadores, de esos enemigos del pueblo"3~0; Enfoque que, desde nuestro punto de 

vista, peca de simplista. 

Enumero aquí los objetivos reales, que considero más importantes, vistos Jos 

Juicios Públicos como un elementó fundamental del TB.I: 

1. Al parecer Súilin organiza el Primer Proceso de Moscú; de 1 ~36, contra los 

dos principales ac:usados, Lev Kamenev y Grigori Sinoyiey, para tictiltar las huellas 

del asesinat6 de SergÜd< Kirov que la mayoría de '.Jo~·~ni~to~ad~res=•coincíJeri en 
:~:·,· .. . ¡;;-·,,. ' . . . - - . . .. 

atribuirles341 Pero. de Pª5º .. Stalin·· logra tambié9 .resq~~6r~jar~foa1tj1.1¡~r· ·iolid~<fad 
entre los dirigentes deJ•'·PahiJ(), q~e co~:ó· Nikbl~i BujaJ"i~.:é,1,lnlsfu{fví§tirW~i!.ilbs·· 

. ~--' 

después de un proceso semejajlle,. apl'\Jet.tiifervientefuent¡: el ¡trat~ ~~e:.se l~~·<Í.él•ª los 

enjuiciados. Una reacción semejante, se dabaa otrosniveles. ~l 1i~st;·~Ó~io de 

Solshenitsyn confirma que esta respuesta psi<:ológica és la conducta más habitual: 

"' Alexander Orlo,· . Historia secreta de los crímenes de Stalin, México. 1956. Pag.57 

')"Alexander Orlov . Historia secreta de los crímenes de Stalin, México. 1956. Pag.66 

)J··Hugo Dewar. La i11q11isició11 moderna. México. Editorial Intercontinental, 1957. Pag. 57 
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cuando es hecho prisionero y ve a un oficial azotando a uno del ejército de Vlasov, él 

confiesa que busca deslindarse públicamente dd enjuici~do para poner la reputación . 

propia a salvo342
• 

De ahí que planee los otros dos juicios de 193 7 y 1938. El Juicio Público 

también le sfrve para mostr.arcuáldebe ser etcorÍlpOrt3llliento del .arrestado -y de la 

población en general-: cooperante coll .la 'justicia soviética'.'; aut~crítico y 
: - - ., • - ' - ' ' • • ' • 1 ••• • • • • ••• - -~- ._. • 

desenmascarado!" de~¡. mis~o· y;de súspresuntbs ~ómpli<:es_(~delantá.nd~se···~ljuez de 
~-- -.-:·- -·-,,..":- :··-;,>. ·,-,. ,.~ .. ,,'. ... ,, __ : .- ,, > ,--.. --~·. ·r.,·. ·.:· - .- ... '.-. ~··· <:.- -~-; .· .. • 

minuciosa'. .. La iryte~~ióri'.si~fup~e ·es 1#• ~istria:_:ipdiBarle .~\la masa ·~uál,· én una 

situación •semej~}e,'. d~~eiserief'.cofüp~rtal1}~eniÚ de.·· ab~ol.ufo ···~ometi111iento y 

cooperación con los 6fgarios'yJ~in~tiucciÓk 

Esto últim~ l()c;~ffrin~··~~t~#~~la:,ªciÓ~ Je Kamenev: "es la.tercera vez que 

me hallo ante un tribunal proletlirib·[ .. :]•Dds .~~ces me han perdonado la vida; Pero 

hay que comprender que la boridacl del proletariádó. tierie un líinite y que nosotros 

hemos rebasado ese límite"343
• 

En general la actitud de los acusados, su extraño comportamiento, que la 

prensa occidental destaca, confihnan el valo.r pe,dagógico-terrorista de estos juicios. 

'"''Richard Pipes. A concise histor)•of tl(e RuÚian•Revolution, New York. Vintage Books, 

1996. Pag. 160-163 

-'"'=Alexander Solzhemtsyn .. El Archipfelago .Gu/ag. 1918-1956. Ensayo de Investigación 

Literaria. Plaza & Janes S. A. Editores, 1974. Óice Solzhenitsyn: "Me acobarde de tener 

que defender a un vlasov1sta ... No dije ni hice nada, pasé de largo, como s1 no lo hubiera 

o ido. para que aquella peste reconocí da por todos no se me pegara" (pag. 219) 

'"';Alexandt:r Orlo' . Historia secreta de /oJ crímenes de Stalin. :>léxico, 1956. Pag. 57 
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No seria absurdo afinnar que los acusados conocen mejor que nadie la intención de 

Stalin, lo han coni¡frendidoydeahiqlle, como buenos revoludonarlo¿, se presten a la 

farsa; interpreten su papel. No; debe hablarse de manipulacic)n química o hipnótica de 

sus mentes,.sin~· d~férrea lógica revoluciopl!!iª,Tocfo~ ellos hari'·aplicado el terror 
-- -'-'....----~~~"=-- :_;._...=:,;·=--'-º-~ ~,_; __ -=.:""~-'=-~ ''°-=~ ;~--'. "-= -

consecuentemente porºespaCio de ~~asi~veinte,añbs', y· ahora se saben instrumentos de 
-. - .. -.• .-. - • _; .: _:_ :.-• '.-o:.,• :·~··-~ -·-=-··'"- .. ,- .;._·-:~.;.-;•.•, '--~~··::-; "•"." T .. ---

este terror. Es ~n sacrificio que l~Re~ol~ci~~ les e~ige. En ese s~ntido apuntan las 

palabras de Radek, qúe desmi~nte los 9Jn1.~rc:ª:.Mi·9u~ se ha usado hipnotismo y 

tortura: 

Durante dos meses y medio he atcír1t1entado'al funcionario que examinaba mi caso. 

Se ha planteado aquí la cuestión ~~sinos ·dieron .tonnent~; Pues bien, en lo que a mi 

respecta, he de manifestar que fui yo quien torturó a l.os funcionarios encargados de 

interrogarme [ ... ]3"" 

2. También deben ser vistos los juicios como inmensos generadores de 

directivas, que son asimilada.s como tal, que indican a todo el país, a cada jefe 

provincial cuál es la''línea general del partido" y que.s~r capaces de desatar no sólo. 

arrestos. sino una paranoia generalizada que los obliga a buscar (y a encontrar) 

"perjudicadores" por todos lados. Esto queda claro después de)Proceso del Partido 

de la Industria, en 1930, cuando a escala nacional se pone en marcha la búsqueda de 

sabotajes y saboteadores, "enemigos del pueblo'', "traidores a)a patria''. Krylenko, el 

fiscal del Proceso contra el Partido de la Industria proclania: "Estoy profundamente 

con\'cncido de que en los círculos de ingenieros podría encontrarse siempre una 

.w.-\lexander Orlo\· . Hisloria secre1a de los crímenes de Stalin. México. 1956. Pag. 56 
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pequeña capa antisoviética"345
• Es decir la contaminación es profunda y_ todos deben 

ser investigados pará conocer y esc-larecer su¿ vd;d~d~ras intenciones. La señal que 

permite elterror está dada:"No hay nipúedé haber.lealtad entre los il'lgenieros". 

Al contrario del Pioc;so dél ~arti~ocie la IJ¡~usf!Í~. qu~:ab,¡¡rc~a todo el pais, 
--'-- -=--' ~--'_ - --- _:____:='· =-='- '~ ~ ,---·- - -='=-~03-_:_~.,,-.~-~~--~ '-~7~ "---fa.,~~"i:- ~~~-=:-~:¿:=;O~ -c'-::'~·':-'_--'-";-·:c~~,,--'_·.=;=--; =-- .-.: 

el Proceso.de Shajti, de 1922~ sólo cónC,ienielacue1fo*;minéra'di;:l~DÓnetz(dé ahí su· 
:-_,_. :, : .. :,_' .. \;-·:·:_ -.¡.;, ' - -;:· ·;-~,:-._·:-:::> 

nombre, Shajti, que significa rn!nM,~h hi'so): fifü,<~I' ~:linquiHo -,-señala 

Solzhenitsyn- se. sentó a toda Ja. industri~'cieÍ;!p~{~: '§,e ~ent~o~ todas. las ramas y 
. ' - . ,,., _, -., .. -.. ' --

órganos de planificación"346
• En el d~·lalnctGsti{a,'~Jili~mbarg~. escarmentado por el 

fiasco anterior, tan sólo tienen a ocho ~cüsa(jós; en representación de toda la 

industria. En este proceso, que Solzhenitsyn c~lifica .de "elegante y perfecto", es 

cuando la maquinaria se pone a punto. 'La principal acusación es el sabotaje 

industrial: se les acusó de haber sab<?t~a~ó c9tiscientemente, creando un ritmo 
"-' •,,•v•, ·-·;••, "•,• • -

retardado, montando maquinafiá .~~tidttaqa, etc. Üno de los acusados, el profesor Ilyá 

Chemovski; hace aluslóll ál prinCipal y verdad.ero crimeri: "A pesar de todo, la 

política [las decisiones polHicllS ~é la indusi~ali:la~ión forzad~] deben regirse hasta 

cierto grado por las consideraciones de I~ tééniéa347 t Stalin, sin embargo.no puede 

permitir que se escúche otra lógica que la arbitrariedad política que busca imponer. un 

ritmo de locura -y pernicioso- al crecimiento económico del país, el triunfo, a 

cualquier costo, de su plan de industrialización. 

w:\le.xander Solzhenitsyn. El Archipiélago Gulag. 1918-1956 .. Ensayo de lm~estigación 

I.11erw·1a. Plaza & Janes S. A. Editores. 1974. Pag. 321 

"''Alexander Solzhenitsyn. El Archipiélago Gulag. 1918'1956 .. Ellúiyo de Investigación 

L11erar111. Plaza & Janes S. A. Editores, 1974. Pag. 321 

,,.Pro1sess Prompani. "Actas del Juicio del Panido de la Industria", Moscú. Sovietkoyoe 

Zakono. Datellst\'O, 193 J. p. 354" 
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En ambos procesos la principal imputación fue el cargo de "vreditelstvo" o 

"sabotaje". El ciudadano soviético, y más exactamente, el ingeniero, el especialista 
·'· . 

técnico, comienza a vivir entonces, bajo la pererilie.;posibiliclád de ser 
' . . . ,. -·· . ·' :_ 

"desenmascarado"; Cualquier fallo de la maquinaria, ctrn!q~ie)" ¡flcumplimiento del 
~-_:_- ~-;:_":-~- ~b;-~=- - -' ~_,~_;....:~ 

plan, es achacabl<:a sudeseode ... perju~idar~.'34,8 .~'.,;." ·i· 

··-: :· .· -- ~· - '• ·.-·: ·< .i·;:>:, ·:·-~/. ;", ... '" .. ,,. 

mismo. esque'm~ anteridr,~~s~ta• p~r t~clo'.~IYpaí~.Ia;~~~efÍaide ';'irdtsfy~tas;'. 'pal agra 

que se cónvierte e~·e(fuá.s .. tf:mb.l~ épitefü. ele l~ •Iengu~'.totfilit~~. q~e por su solo 
,,·. - ~·.'·' '. ,,_, .• ''.-' - ,'; "" ,, " . , ;.: .. •. I{"'· :· 1 •._ ;.• •,• ' '>,". ,, - ' -- '. • ' •. :, • . - " .·. ,. ' ', ' ·- • ' 

que se .viaj6/~l·gx.tf~~·e.;o({~ l.Ós{y~i:?}~ Óe~.Ios.t~~infa! es cfu;i .siempre·causa de 

arresto. Si es el. cáso';i se' vuelve uria acusación ierrÍble( se asocia al cargo de 
,1 :. ·'·;··.·:-~.;_;_ ~o,'.~.!~·-.;·'.•·-·--.·~.o;,,>.'·"~c;¿,,_:-_;'_',· ; .. -~:;,, ;'·:~-~-.--,'.':'"·~, :,·-,_ ·.-:;7 '·.'·.-. 

espioriaje,tod~ J~z ~l1~rrr~tsi&:es1~ ~!1 e1(e~Mmjc:r¿ y se considera que alguien que 

busqué la op:bsi~ió~-lr'c)['sJysta, feqÜi~~~. '~iaj~ piia: establecer contacto con él. La 

histeriá d.el PakCarceÍ(cle fa ~spiomáriia se <:xa9érba. La presión sobre quienes han 
- -e•~-- '_,_-·_ -• ·"-·.• - • .-._ •• • '. • - • • •• -• • • 

viajadóllega'áser e~ónne349, y mUchos ocultan el hecho. 

4. Otro efécto relevante, que semeja al de los dos anteriores, es la caceria de 

traidores a la patria que desata el Tercero de los Procesos de Moscú, el de 1938, con 

.>••Asi. por ejemplo. de entre muchos. el protagonista de los Niños del Arbat. Sacha 

Pankrato\'. ya en la deportación. quiere arreglar un detalle de un separador de mantequilla. 

comprende que la rosca se ha pasado. se lo dice al Jefe del koljoz. que temeroso. ante un 

posible 1ncumpllm1ento del plan. se apresura a acusarlo de "saboteador 

'""'.'\o es otra la acusación que le presentan al esposo de la británica Freda Utley, un ruso 

JUd10 que ha \W1do mucho años en el extranjero donde la conoc10 (Freda Utley. La ilusión 

perdida. Argen11na. Ediciones Marymar. 1967, Pag. 176). 
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Karl Radek y Nikolai Bujarin en el banquillo. Si como señalo en el capitulo anterior 

"La lengua comocinstrumerito~"Qerterror'', Ja- acüsaCióil'íio existe en los vei~te ni a 

comienzo de.l.o.s:il"ei11ta;Jodá V(:ZqueJa.patrÍ~delos.pl"oletarios.era·.tódo:eJ·planeta, 

en ese mom~nt¿',,tr~~~J'.us~pllblic:iq~e ·l~··d~·StªJin ~:la 0 pd!abra· patri~· (q~e también 

se·· explica endetalle en -ese <:a?ftl{(c>,fI¡jiu:~~-es1a =itu,;~~¡~~~:.~iJ9n a-l~a-;~atria" 
(i:mennik rodini). El lineamiento ct6i ~fC>c(!~o:fuehal;ar traid¿res a~Ia patri~ por t()do 

el país. Su cantidad y geografia pu:d~·;c~:lt:gi;~e ROrun sol~ dato:;~n 19~9. un año . 
- - - ' - -· - • ,,· -. - - >. • • -.. • • • • • - • • - •• ~ 

después de celebrado el proceso, en las ~stepas deKaiajas!án' se ~Feó el-~L?HI~. por 

las siglas de Aktiubinski laguer ;he'n izme&nikov rodJni:: q~mpb -~~ la .cilldad 

Aktiubinsk para las esposas de los enemzi~s d~l-pu~blo/ Jno de . Jos mayores, 
. ' ·-~- ·.··: . ··.. .. .,,~::_ ·', - ,.; .. · . . / ,._ . ¡:,. .<." '· .< : ' . - ' ,_ ' .. ' 

consigna algunos historiadroes350
• Aquí, apart~ Cle des!~cá'r b~a~ez Ja práctica de. Ja 

responsabilidad colectiva -afin a la de la tc:ima:deL~e~~n c¡be señalar que este 

campo no fue el único. Ya antes, en 1937 y en<J938,llabian•áparecidolos OLZHIR, 
,. ..- . ; .. ·: -

., . . 

siglas en ruso del Osobye Lagueria d/ia zhon i::nuuinfkov, fodiiii: Campos especiales 

para las mujeres de los enemigos del pueblo, cj1.le el Jti'isiNo-~ütór consigna que para 

1940 ya se habían convertido en un "fenómeno masivo"351 
· 

Cabe preguntarse. ¿logra Stalin su objetivo, funcioriari con eficacia los Juicios 

Públicos como instrumentos del TBI, cumplen su función pedagógica intimidatoria? 

Ahora. que por fin se ha tenido acceso a 1.os diarios y las memorias de los 

contemporáneos, se puede afirmar que si. El .efecto que tuvieron estos procesos sobre 

el ciudadano so,·iético fue desvastador, ciesmoralizador en alto grado. La confusión 

""Jacques Ross1. Spra1·osl111ik po G11lag11. Chast J. Chast 2 (Manual del Gulag. Vol./ y 

1 ·01 :!J. Moscú. Pros,·et. 1991. Pag. 13. 

"'üp. C1t. 245 
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fue absoluta al ver que se acusaban de "traición a la patria", de espionaje, de 
- - -

trotskysmo ª antiguos héroesae 1a_ revoiucióll. ª a:itosTerlircas- mili t~~s ~~~~ v akir. 

Tujashevki (cuyosjuicios_,-a prop,ósiJo,_nofi.¡er9p apiertós:-_-Jos'ciiari()s;\:on)resdías de 

retraso, publicaron la conde~a: p~nª el~. ~~~l"t~ ~~r ÍlisÜamient() y se limltaban a 

iníOrmaiCl~e 11t'";e~~Tíct;:;;a-~~¡,¡;~5i,cl~ :fa~üt~cl~)~~;;--~~ ~c;-c:~·-;t ~=;- - -~é º ----- -

La pobl~cióAerigeneral los sigu~ con su~a~t~~~ióhm·ti~ 'iép~g~i~~ád_a por la 
• ·~ - ~ -, < 

altísima carga dranlática de los juicios, la enormidad/cie-i'asiacll~11ciones, el hecho 

inverosímil de laauto acusación, elemen\ps todJ~ S()br~·k>~:~ q~~ 6~- llrupado la 

atención tocios Jos cronistas --- de estos ]}lié:¡()s¡ J.. ~e~es, a-_- l~s más,' ingenuos, - los 

horroriza "la perfidi¡¡ de_ algún acusadtj". 

L~s procesos (los· reportes en la prensa; los docum.entales-· que se filman de 

ellos y se muestran:pojt~clo e-lp¡¡í~Hrradian un enorme desconcierto, intimidan a la 

población, 
-- -

Otro_ testimol1io·daf~ dt!I efecto desmoralizador que tenían los reportes de los 

procesos entre; la población,;;cU~diJ' p~fSoriás que háStá ayer rriismo había· sido 

adorados cómo ídolos "araJa juventud (renombrados jefes militare5) son ácusados de 

traidores a la patria y cuyo fusilamiento ya databa de tres o cuatro días, fieles a la 

política del Ocultamiento, la noticia de los fusilamientos se hacía pública días y hasta 

meses después de lo ocurrido, lo que aumentaba el poder intimidatorio de esas 

muertes, de personas importantes, fusiladas en el anonimato. 

Sofía Petroww de Lidia Chukovskaya fue escrito entre noviembre de 1939 y 

febrero de 1940, es decir en la misma época en que están ocurriendo los 

acontecimientos que narra. los Juicios Públicos incluidos, lo que le aporta un fuerte 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN :ns 



valor testimonial. Al hablar de los efectos de Jos juicios sobre sus personajes, de 

cóm-o se avivaba la paranoia y elmiedo, dice Chukovkaya: 

En ener() com1:11zaron a aparecen en los diarios, artícul.o.s sobre elnuevo 

proceso .que se avecinaba. El proceso de Kameniev y Zi11ov!i:v le. causó una gran 

impresión acSofü1-~etrovna, pero por no estar acostumbr-;taa'~J;;'e-~1~7p~~ri~a. no lo 
'·_;;, --·- - . - _- -.-._ .. ' ~-,~·-__ ·.·.: .. -· .. -::'.,:._· -___ ·,-_ ·---~-<:·- ... ,_ . -_· 

había seguido ~ntes ·-~· di~rio. Ahora Natasha le hizo leer l~s periÓd/c()s Y<lía a día leía 

los reportesdel ~uevo proceso. ton mucha insistenci~ sehablaba Úespías fascistas, 

de terroristas, de saboteadores [ ... ] Con pensar que esos canallas querían matar a 
. . 

Stalin. Y que elfo, ahora rest1ltaba, hablan matado a Kirov. Organizaban e~pfosiones 
- :·· ., ' 

en minas, descari-ilaban trenes, y prácticamente en cada centro de trabajo tenían a sus 

seguidores35~ 

El diario de Ignat Frolov, reciente publicado (1998), registra los 

acontecimientosdel937.y ~os permite establecer la i0,portal1ciá y el i~paC:tó que 

tienen los juiciOs- en.lavi9a~e-·-lclschi~adllJ1?s comunes. S~tr~tade4n ~ldf:ano·.que 
vive en el distrito de KC>lori1f¡á~ efr Ja/t~gfón'.de ;k1osctí;-qú~Ü~ya'!ih- dfado ~~ el c¡ue 

___ , _:~~t··-, - '.:_;~,--/~~::: \~~-:~.:·:·o" 

las breves anotaciones dé Caráci~rv'Ref.~gn~J 9 soqre\eJ¡.esiadodel;,liéÍt1Pº· .van 

intercaladas con artículos que co)lia:~~e1'}z\J~s1}~. ;fJ"ol~v:f'arececfas~inaclo con los-

acontecimientos, las anotaciÓnes· suman vaJias, . ct~ce~as. No !'¡ay, si11 embargo, 

comentarios a las entradas de lzvestia; Actitud c¡ue quizá pueda estar diCiada por la 

cautela o el temor3s3
• 

';'L1d1a Chuko\'skaya, Pol'esti. Vospominania. Moscú, Bundial-Press. 1999, Tom. 1 Tom. 

2. Pag. 33 

m V. Garros. N. Korenevkaya, T. Lahuse, (compiladores). lntimacy and Terror. So1·iet 

diarie.1· o.f rhe 1930s, New York. The New Press, 1995. Pag. 332-337 
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sentido que son declarados-inocentes (son fusilados) sino en-su intención pedagógica, 

como máquina:de terr~r~shnbólico,-pue~to que a nivel del suelo, por decirlo así. la 

máquina no fun~ion~en 0!a lejani::1. J1ec~sarja, capaz de infundir terror356
• 

Los · JuicioX ?6b1i"co's gon~tituyen también un fenómeno exportable, 
, • _." ' , • • • • • > ~ ~ • • • ,_:. e • • , . 

caracteristica•que-comparten con t~da8 las medidas del TBI. En-los países de Europa 

del Este donde se establece la dominación soviética, se cel«?.bran .estos procesos 

intimidatorios, que repiten la lógica de los moscovitas357
• Son IOspfocesos de Petkov, 

en 1947, en Bulgaria, el proceso qe JosefMi11dszentty (1948) en Budapest (contra la 

iglesia católica), proceso en B1..1lg~~· (1~49); ~h~cosloy¡¡quia ( 1952), cuyo 

funcionamiento y principales acus~~id~e~;s~-ád;Hugo Dewar én su monografia La 
- ', ... ,, ·- ' ',. 

inquisición moderna e 1957)358
• Í9~o5estos Juici~s repiten e1 modelo de los Juicios 

Públicos de Moscú, que muestran a la justicia revolucionaria en función, materializan 

ante los ojos del espectador la aplicación de la condena, el comportamiento culpable 

del reo. Cumplen con la principal función de difundir miedo y lograr desmoralizar y 

atomizar la sociedad. 

cortes. magnificar el efecto de los juicios. 
1 ~· Alexander Solzhen11syn. El Archipiélago Gulag. 1918-1956. Ensayo de /111·esrigacio11 

L11t?r<1ria. Plaza & Janes S. A. Editores. l 974Pag. 360-370 

"-En Bons Le\·1tsky. The uses of Terror. Tlze So\·iet Secret Po/ice 1917-1970. Coward. 

!\kC'ann&Geoghegan. !ne. New York. 1972. pag. 198-212 

.. Hugo Dewar. Lu 111e¡111s1c1ón 111odt?r11a. México. EdJtortal lntercontmental. 1957 
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Capítulo 3.3 

LAS UNIONES CREATIVAS 

La colectivización del arte 

En su persecución del "dominio tota1•·~ef E,st~d~ totalitario bus¿~ ejercer un control 

absoluto sobre la vida del país, y elsometirríierito .de la cultura no es, evidentemente, 
. ' - '·- -· . 

la última de his t~reas. Porqu~;diCe Arendt: "la espontaneidad como tal, con su 
,_·_· !_,_·.,- .... ·:·o. --. ···;--,-·.- ._ ' 

imprevisiblida;c1 s9nst~1uye ~l mayor de los obstáculos a la dominación total del 

hombre"( 19S9:·6343•5~): · 
Las· figuras de la profesió11 libre, como la del escritor, el pintor, el intelectual 

independiente, el creador, son vistas, según la lógica del panidó, com() "plU'ticulares'; 

que deben ser "colectivizádas"360
• Su produ.c;ción, además, es vista como 
-,. · .. _:.\:·-~; ·-<:t· :>._-·-_ ·-:'._--:.:· ~ ,._,_,.__ ::.:: ::·:.: >:.· .· 

potencialmente .Peligrosa .desde el p~nto:cie yis~~:,ideolÍgicÓi y,cop10J9 demuestra ·ta 

furiosa campaña desatada en 1936 contl"a.1~ ó~~n1.de ~ho~tak6vi6h).~Lády Macbeth 
.- ·. · .. · . ·- - . . ·. .- .. · '• 

del Condado de Mdenzk", el partido, el Estado·sienteÚa nec:esidaa de'móñiforear y 

JS• Hanna Arendt. Los orígenes del totalitarismo. Ed. Taurus, Barcelona, 1989. Pag. 634 

)"°En este sentido es reveladora la reacción que, según testimonio de Konstantin Simono\' 

<en "Vistos por un hombre de mi generación", Literatura Soviética. Nº4, Moscú, de 1989. 

pp 75-77) tiene Lev MeJ!JS durante una discusión sobre la 1mpos1c1ón fiscal a los escritores 

'º' 1t!t1cos a comienzo de los tremta: "Es que quieren cargas a la literatura con una 

1mpos1c1ón igual que al comercio privado? ¿O están dispuestos a considerar a cada escritor 

por separado como un artesano sin motor? ¿Es que se disponen a luchar contra los 

escritores corno contra el sector privado. en nombre de no se sabe que otra forma de 

organización de la literatura: la de escribir libros no en solitario. no en casa sentado a la 

mesa'.' ... L'na pregunta retórica. La respuesta era: si. 
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dirigir la creación artista en todas sus etapas: desde la concepción misma a su 

realización (i1tima.. . 

A pesar de que la aparición de las Uniones Creativas en la URSS coincidió en 

el tiempo con ·.la ~ampruia .Para la coleftivización forzada desatada por Stalin, el 

vínculo ~existente~ent~é ~arnbÓsc fenómenos·c·~ho ha sido bien esclarecido. Hoy' es 
,'"!> 

evidente qu~·tras<a~b~~ a.ccio~es cle!gob,iemo subyace la misma lógica, porque del 

mismo modÓ que :1e>s 
0

kol}oces y sovjoc~s ~on introducidos a Ja fuerza 'como una 

abierta práctica ~~!1ce11;raÚo; !ria ~u~ b4~C::a inrhovilizar al campe~ino'.i111peºirle no 

sólo todainiciativa',eco~ómica,sino taJnbié~k·blítl~~.lá creaci¿h e~.,·l 9j2·del sistema 
'. '. . · . . :· :: .. , · . ·_ ; ::;:,: · '..•:..: - -.-.(,_·· .. •;"'._):. ·,> -· ·_'.' o~'".·; - .-::-e;_.;... - ·;,-.:.: .',. ::;-,~. · .. -''·¡."_-' '·e::,-., ·' · - • -

de Uniones Creativas que abarcaría iodos lo~ tlko~fidef'.cl'~~cÍc)ri ;~i~tic~ y todo el 
·<- ~ ' ~ ' ' . . .. . . ' ' 

' ' .' - ~::.· 

colectivización del arte, el encierro de sus creadores f:tl ¿nlo~es'·d'e s~p~~staafiliación 
voluntaria que en la práctica se convirtieron en: i~strt'm~~to'~ p:af~ ?~1 rriás férreo 

control de la creación artística y Ja libertad de p~nsaJlli~~to, así como. refinados 

mecanismos para aplicar el Terror de Baja Intensidad;. 

¿Qué fue el realismo socialista? Sin que hubiera tenidojarriás úba definición 

exacta. y .sí varias muy vagas (como Ja de Zhdanov que ap()ftaÍ11os.más adelante) el 

realismo socialista fue el canon estético que a ¡>artir cie {932, cuando fue proclamado 

como el método socialista por excelencia, rigió düra~~e tC>do el período estudiado. En 

la práctica, el realismo socialista recicló,•'se
1

¡1Ín'.lo señalan estudiosos como Marc 

Slonin. y Nikita Struve Jos precepios dei arte realista decimonónico3
"

1
• El 

'º'En \!are Slonm. So1·ie1 1w;.1·ia11 litera111re: Writers a11d problems. 19 I 7- I 97 7. Oxford 

un11ws11y. London 1977 pag 8-15, y Niki ta Struve. Ossip Ma11dels1am. \'odole1. 1992. pag. 

1sy19 
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abstraccionismo y otras comentes de experimentación . formal adoptadas por la 

vanguardias en Occidente, fueron calificadas coino burguesas y vetadas en la 

práctica362 

Como una de las primeras "definiciones de trabajo'' puede aportarse esta, 

pronunciada -· pcfr --.Alexarider Zhdanov en Ia apertura . del -Priiliei.- Congreso d~ 

Escritores en 1934: 

"Afirmarmos que el realismo socialista es. el principal método de la 

literatura. soviética y su crí!.ic13, lit~raria, y esto implica que el romanticismo 

revolucionarip ap¡¡re,c:er_a. c9¡nq · Pllrte .. integral df! cualquier creacion literaria, 

toda vez c¡lletocl~·1a;0id~ dé.nuestro partid~. de la clase trabajadora y su lucha 

es unafüsión1~e-lb fuis:duro, lo más práctico, con el mayor heroísmo y las más 

vastas persp~q~i\I~ ¿ .. ) 
La liter~tu;a sÓviética deberá s_er capaz de reflejar nuestros héroes y 

mostramos nue:tro rnfa:ñ~na. No será uná utopía toda vez que nuestró mañana es 

preparado por la pian~ac,iÓn>.'eF/;a~~jo·col1ci~~t1<.dénl1estros días363
u 

:;:'' .. -: ., :·," ]°-, . :·· /··_. ·,:'.'.:O·.:<· . \ .:: 

Definición di fusa, pero ~uyO Jiietis_aj~ ~~:uno· yJe~íj-al:' el realismo socialista es. un 

método artístico creado par~gl~~rl~a~2l~ qbr~'del'paftidoy .su ideolcgiá comunista. 
: . . . . . : '. ~ ' ' ~ - -.. ' . . ' . : ... ,. . " . : --: .. -" . '.:' ,_ -. . : . ' . -': "' - - . -: . -

A partir del 23 el~ ~brli dél 9JÚfecl1a Cid estableeimiento de estas Uniones 
.<· .. ;:-· .. · - < ... : • -, •• -·-: -· ' ''.'-.' • ' - ' • ~ ~- -_. • • 

Creativas. la vida del aftista indep~ndiént~; Úi. creació'n libre fuera de los cánones del 
__ . :. -- _._- - ·_- . 

realismo socialista -tendencia estética q~e !lo tardiirá en ser procl~ada coino "el 

'"~Marc Slonim Sol'ier r11ssia11 literat11re: Writers a11d problems. 1917-1977. Oxford 

um\"erslly. London 1977. Pag 8-15. 

;º-'Alexader Zhdano\". 011 htera111re. M11sic a11 Philosophy. London, 1950 pag 16 
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método base de la literatura soviética y su crítica literaria"364
-, se vuelve imposible. 

y fo que es máS ifnportantepar~ n~~st~a argumentación, s~convierte en un p~cado 

cuyo castigo ;va.deLostracismo, la inexistencia como. artista;- al -encarcelarr¡iento y la 
-·· ' ,-: '· ·'. . '· . :.: ... ·.·' 

eliminación fisicª' Q~lmismo moclo que en Ja esfer~ de la ]>C>Htica a~aria ser un 
·.=-=..o_--,-o-;-"----"o·coO-

~- -=-~-~~==-oo,- ,'--'=; ~ --':-">~-=--~:--:;c-,=~-~:~};;-~-J~~~"-~~~~-:=~"'°:;;~=-·i--c~,'--'°' ---;,.~e: 

Uparticular~•'· UI1 _'.'lculal<";c:ol'lstitúy~el n"Íéis- graved_é~lo~ cnm~nest e@: se)>'~na con la 

<-~-

máxima, a -la imposibilid~d(Jep~~Ht:iu-'..(Je~x~ipir~';cie ejer~er,~n«is.u~~come>-ru-tista o 

intelectual. 

Lo que ti-ataré d~ mosttiir ·-~~ ~I funci6n~ie~to''déié~ Jhiohes ·creativas 
'~:·.;·· '. -b;: .-, : :- .. -.· :>:~-- J~:}:~ - '-:·~~;~:_:~ ;~--<<::.~t:~- ;--~,~- :°'.,.,__ ~ 

como instrumentos _del. TBI ~ricaifti~~d() a é)iminar~ de'la\sgciecl~d· soyiédca el juicio 

crítico del artista-y del _intele~ttl~l-.-i.gClepeniiente, q~-~~~~>JWi?~ci~;~se in¡~erito dej~_ 
de serlo y no cum~l~ya •su f~nci~n·d~ ~en~fad9r 4~i~~~parª lasocled¡¡d y con sus 

obras sólo rati fka e iJJstr~ r~soltld~~es-~p.Jiidi~~as:Cc~~ u'na estética_ partidista. Todo 
•" • •" ;:.,•, <>,- • ,,>•' • •·"'"" • '•' ••' • ;- '•,-• ' •o" ' • ' • •· • 

esto sigue casLal pie dé lalet~a eL~r~efa¿a trnzado ya por Lenin en 1905: 

!Aoa)o lós'.~scrilórésº dísconfonnes¡ ¡Abajo los superhomores literarios! La 

literatura.de~~ b~nv;rtir~~ e~; p:Ae de la causa común del proletariado, "engranaje y 

rueda", dé ~n solo ygr~~ !Tlecanismo socialista democrático puesto en marcha por la 

vanguardia políticamente consciente de toda la clase traoajadora. La literatura deoe 

''JPubl1cado ongmalmente en Prai·da, 18 de enero de 1936, p. 3. Se cita del libro (una 

compilac1ón de documentos oficiales) O SOl'ietskoi y partinnoi pechati. Sbornik 

dok11111e111m- (Sobre la literatura partidista y soviética. Compilación de documentos). 

lzdatelst\"O .. IZ\'CS!Ja·· Moscú, 1954. p. 103. 
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convenirse en un elemento de la labor organizada, planeada e integrada del partido 

social demócrata36
.
5 
.. 

De ahí aconside.rara todo intelectual como un p~ón, un ente rio libre qu7 debe 

obedecer orden~~. érea/~egún'• la conveniencia política deL~Jido, va sol: ~n ·paso. 

Para . Jos• disco ¡()~.~~·su~'erhC>m b;es'=li !erarios 'L;se ;organ iza=~fi-~isre~~t"de~exis:tencfa-
T-; ~-,. ' :._'_:~-' 

colectiva, a~oci~d?tle~i ~~.:.las ct1al~s se les dice. qÜé . crear, có~o • .Y c.uándo. 

Curiosam~ni~; 1ia.pAreh,'!~ ri'qrA;ali~ad:de •1.~ Uniones• Creatiyas; qu~. iri4~hos· ti en.den 
. :_'·~::."> . ~, 7 .-¡"r 

que los investigac:lo'res mi11ill1i6en su importancia y no les dediquen m~ que unas 
• - . . ., .. - ., " 1'; :· ... '". -, - • ' . . •. - • - - -- C:· ··-_ ~''."º". '';/'.'.'· - .-~~-- .-: .. : 

' . . . . . - . . 

Mi· objetiv6) e~·, iho~trar cómo el nuevas 

organizaclones es d~ naturaleza diferente de Ja censur~i y C()~·~t;'tiiy~, póf así d~cirJo, ··,, .. •,·· - . .. ' 

un nivel superior367
; Cabe mencionar aquí la distinción; ya'.%1t!~ii1f~1:fco~ie11Zo de 

esta investigación, entre régimen policial, como lo conóció,NcRu~ia Zarista; y la 

nueva dimensión totalitaria. Del mismo modo que la instauració~ del Terror de Baja 

Intensidad abarca más que el mero control policial, ejerce funciones que rebasan una 

concepción policial del Estado, la creación de las Uniones Creativas supera, por 

io;Vlad1m1r Lenin. La literatura y el arte, La Habana, Instituto Cubano del Libro, 1974 a. 

Pag. 41. 

-""Ver. por ejemplo, Me Closki y Tumer La dictadura soviética, Madrid, 1963 

)'.-En el capuulo "Culture as Propaganda" de su Rusia under de Bolche1·iq11e Regime. 

Alfred Knopf. New York 1993, Richard Pipes no dedica un párrafo a las Umones 

Creat1\·as. m a su func1onam1ento. Se limita a comentar que "El régimen controla las 

act1\'1dades culturales mediantes dos dispositivos: la censura y el monopolio de las 

organizaciones culturales" (pág. 292) No explica. sin embargo. en qué consiste ese 

monopolio que se d10 JUStamente por la creación de estas Umones Creall\'as. 
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mucho, a la censura. Aquélla és como l.lna forma menor, que en última instancia es 

parte ·~ui.zá no· 1a· mas~significátiva:..:.::..· de este.método .qué máS .que· controlarla 

creación artístic.¡i )'el J'.ll!~~amtento in1electt1~l,. bus<;,a 1110Jg~arlo dc:sde sus. orígenes, 
; ~-

impedir su exisfenéia 7ype~sar~ indépendierite; la c~ns~ra} pof así decirlo, viene 
' .. ·.-- ,_- , - . . . - - ,-·· .. ···--· .,.. --.····;·.·------ : 

ya·· iricorporada~;E~lsfen~eri~Ta URSS,. es cierto•i<lé~d~~~~"~Íei~ cie<los~;i~~e: ... 
. -;, ) ' ~ . 

organismos. como el Glavlit (siglas por Glavnoe: Up~a~lenf~ P~cJ1tzti: :oirec~ión 
.,_ '. ·: ·.· .. ·--· ---;"' ·z.··· ·.·'"" 

Principal del Prensa), órgano censor por excelencia· cÜya'.5'..~ci~ri~{:fill~Hzaremos 
'·-~- · - - '-) -é~ .. ,·.¡z ... ·_·---~~:-,:i::'"'--·-_:·-. _·:·:.~- ·:.·'"·-,,. >.'.:'"' -.. 

brevemente más adelante. Sin embargo, la cens~raj·c~~o··t¡¡Ji;•;e¡.Un' fe~émcino que 

existe en una sociedad libre, en la que el artista efe~ Jn!Iiberja~~y it(egáesiii funciona 
.; . C•·,. . - . •-· . . ' • ''' ' "¡ 

como un filtro estatal que impide su circulll~i~~· Con•Ú cr~~ci¿ri J~ I~s Uniones 

Crea ti vas lo que se busca -y se logr~' '. ~s '.ijue rio haya necesidad de censurar en Ja - ' -- '·· . - .-. . '"~ . ., - ' ,·;, - . . ' , - --·. ,- - . . ' 

acepción occidental o tradicional d~I ténlli~o:/ 
La creación de 11ls u.e. e~f~ •eff<:iµ11in~da a elirn,inar esél ·"espontaneid¡¡ct" o al 

menos disminuirla al máxjmo.:P,o{t~N~ ~ih~{c6tltar eón el ap9yo deL;u;e; dirigir la 
~<. ;-··: 

creación en· el·cil1e, la arqi.JffecÍúrll,~laklitefa.tuJ,a;Ja'.pintura;fá éÓfu¡:íositión" musical· es .: ·- ' '.;.·, .::;:~ -~'.::'.':,:· ) ·, -· .. : 

una tarea que el estaJ.inisrno s~ iljlpg11e;~ Cit1e,,.c0Jijp:.intert§:é :demostrar en este 

capitulo. logra al nl'áxJrlioi··r(!~~s~hcl~x?~f.:~~é~ó t~dbs:; Jds fuétoclos tradicionales. 

Recurre entonces; á Ia .. ~st~t~li~#~c~·~r·..".~~'.1a~lj~!l1ª~iórij~e\cre~dór independiente. a 

quien somete al. Térror medi~ie:,~·ec~isrii'os el~· cóílfrot; de intimidación y de - -,... i::~~:: ._·: ~- --- ---+ • • - -.· ,, __ -;---. ·-. ,- ----.;~--. ' - -- - ; ' .. 

marginalización; aunque tarribié'n¡'y ·es.luefza:tfedfló~recúrriendo· a· la distribución de 

prebendas y privilegios, que es la función complementaría de estas Uniones 

Creativas, que analizaré brevemente al final de este capitulo. 

La manera cómo se dirige la actividad artística es representativa del mundo de 

asfixia que logra crear el Terror de Baja Intensidad. También aqui, como lo ilustra la 
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muerte de tantos artistas en. man.os de los "órganos" tema del libro La palabra 

resucitada. En los archivos /iter~;ios de la KGB de-VitaÜ Ch~~ta'liski 368 , el no 

cumplimiento; lá rio'ob~en•anciade las re'glas conllevacexpedit~ente el paso a un 
- }'. .; ····-·· .:-· - ,.-. :-,; .,,;.,· - -.. ,- ... ,¡-,. ·,:' ··.·- ' 

- - -~~ -=-= -=-~--=----"'_;-fi.'.~occ-~~..,.~'~'~~-'i:_.7-0-;..,_'..i~;.: -~~,_~=l~ o-: 1,.~---~- ------------- -

finalmente arres,iadp~fy,son.'.ft¡~jl~~~s p;eftvia~o~i morir .en los campos alcanza, tan 

cuadrosemej arit~ secla ·~nl~s 4~1114~ l.Jh!ories· Creativas. 
·: :._., ·' ,· ' ' .:1· --·"·"· .. · ... 

S(! frata, pÜe;~;d~~ri~ist~ITI~;altamente coercitivo, terrorista en su naturaleza y 
.• :~ ::· ';'_: .. ' .<· - ' _ ... :-.. . -'.·: , ... ~ - . -

funciones~ del que el artista no puede desentenderse. Insisto en que no se debe ver 

esas Uniones Creativas (y la Unión de Escritores es la unión paradi~ática) como 

análogas a las organizaciones voluntarias de creadores (escritores, pintores), artistas 

de distintos ramos, que existen en Occidente. Por el contrario, las Uniones deben ser 

vistas como una institución concentracionaria encargada de producir arte en estricta 

observancia de los lineamientos del partido. 

El hecho de que estas Uniones Creativas a veces seanfuiembro d~ Uniones 
- - - . -- . . - . ' -· . . "-~.! .. . ' - - ' .. ~ ·.. . .· -«- .- . 

Internacionales de Artistas del mismo ramo, no hace ~inO ahbridar e~te malentendido. 
- ~ . -· ·- - •- ' ,:_o·- . '·---·- -·' - _', • • -

Algunos artistas viajan a congres<:>s en flcriís o Vi~na?y aparentan ser entes libres 
. . 

cuando en realidad no es así, puesto que ninguno tiene derecho a abandonar el país 

por cuenta propia. como lo ilustran las cartas de Evguenni Zamiatin y Mijail 

'"'V1talt Chental111sk1. Le parole ressuscitée. Dans le archives littéraires du KGB, Paris. 

Robert Lafont. 1993. 

''"'Roy tl,lcd' ede,·. L.·r history J11dge. Tire origins a11d Co11seq11e11ces of Stalinism, Nue,·a 

York. Columbia Un1\'ers1ty Press. 1989. Pag. 446 
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Bulgakov pidiendo expresamente este permiso a Stalin370
• En el extranjero. (como la 

delegación·soviéticaºal~Congreso Antifascista de.Paris,•kn···l 936)pueden actuar como· · 
-- . . :-:- \' ' . : 

personas libr~s, aunque se trata tan sólo de una apariencia, 2pu~~to :queJos ''órganos" 

han asegurad~ su regreso recurriendo a mecanismos deIT~I q~~ s~~iul~Úz~ en otras ">-_-.· '-'; .- >. - · .• ,,· ·.-·:.:--·:' . . 

partes Cle.esta investigación tales como: la toma de un rehéén~·Ptt.~<i~ri"".i~jé,l!'juntos · 

esposo y esposa escritores, uno deben permanecer en terrlto~:() ruso para ser 

castigado persecución y muerte del otro.371 

O bien tiene un hijo encarcelado372 o bien s~b~·que.cu~)quier disidencia - . ··:. ,'"","::,,:>;:,,~ ·' ,--~ ' .. --~ .- ·-.,-- .. ·-

representaría su muerte artística porque sus libros dejarlá~s'<le ~ditlfrse'y circular (no 
_ • _-- , •. . ,,_,_. :. .:,:--'. • . ';'.;" _, .e;._, --'·~· -~~ '~ .,.- •.· e:: ·_: '_ 1 · -',_ ··: '... • • . ', . - _ :' _. ' 

habrá Unión Creadora que se átre~t af;s~ci~Il~~;su·:~clició~. Juesfa eh·•. escena, 

circulación), además de que se pondr~ en'~a(ch~to~a lamaquinaria (mecanismo que 

analizaremos más en detalle infra): reseñas, criticas, orquestación de campañas 

públicas y en la prensa que buscan desaparacerlo del mapa artístico eliminarlo 

físicamente o bien ambas cosas, como le sucede a Mijail Koltsov, célebre reportero, 

jefe de red~cción del Pravda (cargo que había ocupado antes Nikolai Bujarin), autor 

de un célebre diario sobre la güérra civil española, que tras regresar al país es acusado 

de sedición; arrestádo e~ el1er~ del938; fusilado dos años más tardes; su nombre es 

expurgado de las enciclopedias y obras de consulta. 

,-,'Texto de la carta a Stalin que Zamiatin le envía a Stalin en 1931 en .\fy (Nosotros), Ed. 

Russk1e klasik1. Pans. 1994. pag. 9. Texto de la carta de Mijaíl Bulgako\' a Stalin en Etkind. 

Al.:xander Eros 11e,·osmoli110\·a. lsroria psicoana/isa ,. Rossi (Eros de lo imposible. Una 

'11srori,1 d«I psicoa11úlis1s e11 Rusia. San Petersb11rgo. p. 284. 

,.
1\'er ejemplo de esa practica enla b1ogratia de Gahna V1shn1evskaya. esposa del célebre 

chchsta Snatosla\· Rostropo\'lch (Ga/ma. Ed. Vergara Buenos Aires, 1990.) 
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De este modo, las Uniones Creativas deben ser. vistas como un mecanismo, 

una fina·maquinaria'para aplicar el=TBI a la creación·artística,campo al cual StaJin·Ie 
. -·: :.·. ; ·.;"', ·,' 

da una enorme i111po1ta11cia (como ilustran los resúmenes qued<UL<l,esus múltiples 

encuentros Máxi~o Gor~i y Konstantin Simonov). 373 La aplicación·dbI terror al arte 

y a la cultura= es ifúeligente, dosificada, de baja intensidad -y;=10 másº importante, 

invisible. 

Un fenómeno semejante se da en el can1po de las ciencias, donde se crean 

estructuras concentracionarias semejantes, o bien se adaptan algunas ya existentes (la 

Academia de Ciencias, bajo cuyo mando y jurisdicción, piramidalmente, se 

organizaron los centros ~e inv~stigación; institutos, etc) para>que cumplan con las 

mismas funciones que las Uniones Creativas, De este modo, los científicos también 

quedan "colectivizad.osº en un grado semejante o quizá mayor (dada la naturaleza 

colectiva de.la inve~Íig~C:iól1 científica) de los artistas. El régimen estalinista llegó al 
: . . . . 

punto de cr~~/•C}lITÍPOS~ de concentración especiales para los dt::ntí~cos, las así 

llamadas "sllaraskas1',: con régimen· su.avizado donde e11 c~utiveÍi~ ·.trabajaron 

científicos ta11 ii11portarites éoino Nikolai Tupolev, el diseñador de aviones y el propio 

Alexander Solzhenitsyn, matemático de profesión. Como menciona en sus memorias 

,.:Es el caso de Anna AJmatova, Andrei Platonov, Boris Pastemak. que analizo en detalle 

en el capitulo dedicado a la Toma de Rehenes como práctica del TBI. 

'''son muchas las evidencias de este atento seguimiento de Stahn. \'alga como muestra la 

reunión que sostiene con cincuenta escntores en la casa de Máximo Gorki. el 19 de octubre 

de 1932. prena a la creación de la Unión de Escritores. En Evgueni Gromo,·. Stalin. 1'/ast 1 

1.1k11.1~11·0 (Stalin. Poder y arte) Ed. Respublika. Moscú, 1998, p. 151 y en Konstantm 

S1mono\' "Vistos por un hombre de m1 generación", Revista Literatura Sodetica, Moscú. 

¡-.;=..i. de 1989. 
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el hijo de Lavrenti Beria374,Sergo Beria; gran parte del programa nuclear sClviético se 

realizó .. en ~~º~~ CB.J11P~{75 .~J:'.l'.~l)cjeri-.ci .cfümicilario.a; c¡ue.fuerón ·sometidos 

académic~s de renombre mundial, colllo el N~bel de fisica, Piotr Kapitsa, se analiza 

en el c~pítulo de esta im;estigación dedicado al cierre de las fronteras; 

Antecedentes de las Uniones Creativas 

En fecha tan temprana como 1920, el Buró Político emite un decreto con fecha 9 de 

octubre que supedita a los órganos partidistas el Prolelcult, siglru; d7 la Organización 

Para la Cultura Proletaria. En esta etapa, aún "liberaJ?376
, eri la que la '~.EP con sus 

libe11ades capitalistas, propiedad privada y libre cqfl'ler~i(); m:a;can la tónica, todaví.a .. ,. - · .. · ··-· ·' .. ' ', ... '' 

el partido no sólo no puede, sino que no c~~eheq~saii6 el.grado~é:injl!r,en. c:ia,en la 
. . .. , .. ''- :. --··.··-' . ··.· \·, 

creación artística que conseguirá St~lin. un~'déc:aqª'd~sp4¡s.:Mt(!s,de '19)i, tras el 
;•. .. ··~·-. :·-· .. 

1 
• o·. · , • .. • . , .¡ · ·_. -

triunfo de la Revolución, varias or~aoi~~C:iori~s¡Fefe ·~i!;1~·sqr~6ri, (!~ta5' sJ cor¡ 

carácter voluntario. Sin embargo, algu,~~s'~e,~us f~~ps, C()rTIO la ~up;ditación al 

control político, ameritan un bieve.~sbC>z(),desu naturaÍéza Y fJritiohe~s. En este 
e:.·:-_- ~-:_;,-·· .. ~,_------,'e::--=~-~--~··;;:.=::-~-;--.- .. - --'. ---.~, ·/:' , _'. 

campo, el documento más importante delos;~ñ~.~v:i:lrit,(es~I a~rolladq pó~ el Comité 

··•sergo Bena. Moi otets /ai-renti Beria (Mipadrelavre71ii B~ri~}Ed. Sovremenni, Moscu, 

1994. Pag.23 

,-;El encierro domicilario a que fueron sometidos ac·adémicos de renombre mundial, como 

el Nobel de fis1ca. Piotr Kapitsa, se analiza en el capitulo de esta investigación dedicado al 

cierre de las fronteras 

'"'Tampoco se recurre a la eliminación fisica del intelectual en la envergadura que 

alcanzara en los treinta. El fusilamiento del poeta N1colai Gumiliov en 1921 no se debió a 

causas artisucas como llegará a ocurrir con quienes caerán víctimas de las campañas contra 

el "fomiahsmo" en los treinta y contra el "cosmopolitismo" en los cuarenta. A Gumiliov se 
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Central del par11do el l 8 de JUruo de 1925 con el título .. Sobre la polí!lca del pamdo 

en el campo dt: la cultura artistica". cuyo autor fue el "preferido del partido", Nikola1 

BuJarin, su prmc1pal tcurétH.:o dcspues de Lenin. Bujann no tra1cw11a su fo.ma cie 

110 pL>cdc 1¡¡¡,1111<;~1.ar~e por una u ou·a d1recc1on artisuca·· de_1anciu a io> 

n:volm:1un p10Jt:l¡,r¡2' 

Duiautc t:sta t:lapa. :• a tono con la relatna liben.ad. surger• a.>u~·iac1ones 

rndt:pendit:ntc~ cumu "Ut:tubre·· yue para l Y25 agrupa a 1:::.cnto1e~ µruven1entes de 

otros g1 upu~ (Ja 1ui:,1u¡¡ i.l<.<.:lün agrupadora. de fus101: dt grupuc. s•: dan<: con la 

tutid<.tuun de l;.; Ln1v1: de L:,<.r1turesi Algum .. ~- pru1•;1lia.r; dt:! ·¡ alli:r. lurn:iacio en 

1'<:1 u lu 1.J'-H· debe ~"1 ·•istu 1,u111c el ·, cida<.ktc· •;111bnur. de ta!.· l_'.C tanto por ei 

cM;.:Ll<.;I 111;i1cadd111t:lllc 1<.kv1ut_'.l/.<1du de :,u illlt:a. <.un1v por ::.u 1raba3u estrt:cho con ei 

p.it1ldu :, J;, !tu <:/.a de sw. atayuc~ a yu1c;uc;:, 110 i;u11iµarttan su~, lrnta.rllitnlos. c:s la 

RA1'F. :-,igJ.,, d<: ()1 ga11J/.<.tcw11 de; b .. unurcs Prnlctanv~ de- Rus1¡¡ ( Ross1skaya 

k 111L11nu11 ... ,u pa1!1up ... .:1011 en UJld LUllJUIª lll<Jnan¡u1stéi, <'S uni; i;i;usac1ón faba Sin 

.. ·11d1Jl!,.'u. <:/ lil'LIJu que c1.; ¡J1J<:I"' 11u <'' 1dn.i11lc parn la< 'hd.a.11u St' le ;uzga por eso 

l l < wa·¡,,., lnJ.u/,11 /J//¡,11111 ,\!11>.:u J-.<j M1"k"~s~:1 Rabodll. l')~)l l'ag 234 

:'>ol11c ¡.., H.·\l'l' l".\Jsle •ill"' i.dHJ11dJ111c: b1hl11igrntia, cnln: la que cabe dt'slacar: Mark 

>1.,111111 /',1111111 "'" L'/.>Á1¡ ¡11.1,11e/.:1. 1' ... 11> l'J.Ll. 1 i ~1111vc Sol'/<'/ 1?11.1sI1J11/.11t'r111ure19/7. 

: n11 :-.. 1111 .. 11. l11111c1>1f:· "' 1¡¡,1 ... 111un.i 1'1c". l'J51. lfaywürd. M. J.abc:ds L. (edsl 

'·"'"""' .111.1ll.-111/11111111111 S,n,.·1 l/1111.1 /!J/ 7 ./'Jó.!. l11ndon, ílxlind Unl\ers11y l'ress. 

1 ·1cii :.iicJl.i hlLp.1111.:I, I Ji .. · t 1w111111 ,,,,.,,// o/ 1:'11/1gh11•11111t'llf Ca111h11dgc:. llafl·ard 

,,, .:._.,. ..... 



atacar a quienes consideran sus enemigos, las publicaciones en Ja prensa, las 

delaciones púo.licas que.desemenscaranel .... carácter pequeño·burgués'' de un autor; o 
-.~;>: ... ·, .··'.~· .- ·:··~·:,-~ '' ·- "/ ' . . . :: . · .. -··. : . - :. . .· 

bien su "pasadc:i n() pf61etario'.', también serán retomados en las Uniones Creativas. La 
··--- ·;;_.:·· ~-~-~:.··---· . .,. ~\.~- '¡-,_~~--·.':~--:: .-·r -~·;.· :.,;--~< :~--~ "' .. ,_._ . -- --- ·-· --

de ·vehículo tanto~para~cliétar~linealiiieritos~a {susfrniemb:os~pia;"oiScusii:íhes sobre 

1 i teratura . pro l~tari~;·· ·¿~~~ pia:~.d~~.uR~i~·····'l~·~p:~~a';l~~;t~d~i··lf t1Í~~::•parti dista de 
;·.-; ..... ;---' ' '·:< - . ,--~·'.::, 

otros grupo~ cie.·e~éri~~r~t.;Lfü~g •. sé•éo~c:~ibf'aslmi~n1Ci[c8~~·;~n~ av~adilla del 

partido.1en el. [r~n'té,,1\i.eratjC>.\~o!i~e,rd~b'e,'\vfªil~ Y. 9lli·pu1~bta(~e\i9s •mo~imientos en 

él, garantizar.·.~~.etos.7sf~~to~Fsci?·J:f~iC:~?,~~n: .• ~~··~?~i;~···r~~Hefdaten!~n~es, .el ·de 

una "policíadelaJÍlci'r?:l .. /qüe'intervi~n'i:.1cJ@dO.'algo'ili;C!alitº~leíl.im ambientemás o 
}:-'.-<' ,. ;. ':·;·~·:· - .. ';~,,, ~;. ::,. ·. : ;i ·, .; 

menos. libre. l::>esde 'el fi1olll'en'io lllisfüo 'd.e; suyaparjcic)l1, fa ·RAPP '·funciona en 
'.\~:"- ::.·-~:·; ; '.::~ . ' 

estrecho vinculo c6n ,él C?Jl1i.té, <:;entr~li del Pafodó°. ~?rli~.seflélla'.(}rolllov ( 1998), en 

la medianía .de fos veillte.s6n'ya'.Je~Jenteslos 'e.nc~enÍ~os ·~on,St¡Ún, que:.este utiliza 
, '-··.,. ·. · ..... ,-;--;'•· . ·-'-'-- -·- -· .. ;.· _,-·.,·- ·.· .. -·., - -·-·.,•·oc·-_--,-·,,,.-.-.. ·---.>. -, 

para·"tomar.el•.~uls,9"8e l~·vi~a.Jiter~él·e intelectu~1·ae1 ~¡\ís:Sihe~bárgo,,el hecho 
-·-·: '- - - ,:·-:. -

de que la RAPP. e~iStél:C()~jl!ntaffiente c~n o iras as~ciaéioles~ elimi~a (a,posibifidad 

de un dictado abs~lüto., 
En ac¡uel rilqíri~nt9'todavia es posible I~ e~i~te~~ia:~1 '~iar~en. co~o I~ d.e los 

"compañeros de ruta" escritores no proletarios, que no C()mparteriia éstétiéa obrera 

de la RAPP tienen sus propias publicaciones co~o Tierrá Virgeri Roja .(Krasnaya 

No1·), en cuyas paginas polemizan con los escritores deL!lAPPJ7
q •• 

L'mversity Press. 1970: M. Hayward. L. Labeds (eds). literafllre and Rel'Olution in Soviet 

Rwia /l}/"-/1)6::. Londres. Oxford University Press. 1963. 

':\o ÚeJa de ser smtomát1co que los así llamados "compañeros de ruta" -un término cuyo 

ongen se encuentra en un articulo de Trotsky de 1923 "Literatura y re\'oluc1ón"- crean la 
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Otros de Jos antecedentes importantes de la Uniones Creativas es el LEF, 
. .- --· 

Frente izquierdo'.de las Artes (Levi front isskustv);7 queunió a figuras como el propio 

Maiakóvski. y al teó,~co .O~sip Brik. ~1 LEE.se .orgll!1izóen· 1923.y se disolvió en 
-::-:..,-- - -· .·,:,_¡._:.:::_:--,_º" ·- - \-~--:: --' 

J 930. Lo. que:rrnie,st~~'.1~·existel1cii.Y flln2ion~J~nto de otros ~pos artísticos, no 

sólo en··la•liter~tura~sino en'Ja'arql.litei!Jlr~~~áef1~fl)1'1~s;6p-risfrgtí~i~!li;es
0

que todavía 
' .·_.-; -----~· '-"·"'---., - ·, '- - ,- ~7-

estamos ante una situación cuyo gTado ele relfüva'Jibertad (atl'n con fa existencia del 
¡-• •, '. \C'. ·- .. •_ ,- __ ._,,, ___ "· ,': . •'. : • 

Glavlit, principal órgano censor, fundado en1~22;}ccin•eJA~i~rop, departamento de 

Agitación y Propaganda, que dicta la lín~a icleológi~a~v:la, por su observancia), que . ' . - - . : . . 

corresponde al de una tiranía o est¡ido ~<J.lici¡I, ~~r9 todavía no al de un estado 

totalitario, según la ya citada distinción quehace·H~~ Arendt380 

Lo importante es señalar, que en contraste con Jo que sucedería a partir de 

1932. existen otra,s agrupáciones en que la filiación es yoluntaria. Que el creador 

puede existir y crear aJ margen, algo que se volverá imposible con la instauración del 

sistema de las U.C. La'diversidad de Ja creación aJ1Ística, Ja total ausencia de debate 

público, desaparecéría bajo el férreo control partidista que impidió la producción de 

obras relevantes o meramente críticas381 . 

literatura mas significativa del momento con autores como Bons Pilniak. Alexander 

Ka,·enn. l\·11Jaíl Zochenko, y el futuro Nobel Borís Pastemak. 

"'' Hanna Arendt. Los orígenes del totalitarismo. Ed. Taurus, Barcelona, 1989. Pag. 565 

)•' Las pocas obras rele\'antes del estalinismo, como la de Mijaíl Bulgakov o Andre1 

Plawno\'. autor que tras ser víctima de una campaña de prensa por difamador (que 

comienza el propio Staltn (Andre1 Platon\'. La patria de la electricidad y otros relatos. 

Barcelona. Circulo de Lectores. 1999. Pag. 327-328), es relegado al ostracismo y más tarde 

se le arresta un h1JO. según la práctica de tornarle un rehén. 
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Corno ya se ha dicho, Stalin sigue muy de cerca las agrupaciones de 

escritores382
• Xentic;:nde.Jo,imperf~cto:que. son; bajo ese es9uerna; el control c-que"se 

tiene sobre los creadores, lo insuficiente:que resultan. los métodos de Í>resión, la 
'! ·'". ::~ .. _,._-¡ '. - •.·· - . ' '' . ,·;-~-~ - ,- ,-,> .. ; ·· ''. ~:/-:-:o_,,- ._., ·' •_· .. ·. · ·· ·-:,=..:;.'_· •. o:_-··"·' - -" · C' _-.-_' .e=º·· ~ -··- -· · = 

RAPP. encahezadqs.'por;LevAb~rba.Hi'903~1939); de quien Stalin; por ejemplo, debe 
'. ·. c. -... -~- • . • ,. ,: :.: - - . ; ' ' 

defender a Al~xeii~h!st~i,;~1~ex·c~Wci~;~qúe ha regresado de la emi~~aeión .y escribe 
e:;) _:.;_ ;-~- .. ~--'o. 

una halagadora Yt~~des'.i0~;, nq~eJ~·s~~ré Pedro I, en la. que los le(:tores establecen 
--~-'~ 

un justificádo/:parlilel<) ~gtr~,el,!;rr~{élé Stalin y el del zar modernizador (Simonov: 

73). De modoqu6-~1.~Ú~in~fja:f~Já~ • .J>~ en 1932 y a su odiado líder Aberbach (quien 

a propósit~, ~s cJ~a~o 'd~ dy~~~jYagoda, el jefe del NKVD383
), Stalin logra un 

doble objetivo pues ~~ g~nóe) ,pr~stigi() de haber acabado. con una organizat?ión que 

tiranizaba la vida litel"aJi~; mientras preparaba Ja creación de.Ja Unión de Escritores, 

cuyo terror superaría al de Ja RAPP y serviría de modelo para Ja completa 

supeditación de la creación artística. 

La creación de Ja Unión de Escritores en 1932, marcaría el fin de la existencia 
- . -- ·--- --

de grupos independientes no sólo en la literatura, sino en todo el panorama artístico. 

"Con Ja caída de la RAPP, escribe Nadezhda Mandelstam en sus memorias, acabó 

":Para Andrei Siniavski. el interés de Stalin hacia el intelectual parte de que "si se observan 

los mandamientos concretos para la formación del 'hombre nuevo' se descubre allí una ley 

muy 111teresante: la intelectualidad es presentada como uno de los adversarios más serios. 

tal ,·cz como el más peligroso ps1cológ1ca y moralmente" (Andrei Siniavski, la cil'i/i::ació11 

.rnl'iJtica. t'.féx1co D.F .. Editorial Diana, 1990. Pag. 135). 

"':\lexander Orlov. Histona secre1a de los crímenes de Stalin. México, 1956, pag.322 
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toda lucha literaria"384
• A partir de ese momento, la creación de una agrupación 

artística, aún si sus fines conciernen sófo a la creación artística, es considerado un 

acto de sedición. 

Las uii_i""nescréii"rivas· -•-

Redactado por eLpropio Stalin, según consta_ por las córrecciones heéhas sobre el 

borrador385
; el·23de abril .d_e 193~ sepublicé> la res()lu_Ción, d~I Cpmit6. Central del 

Partido. Bolc~evitÍ~e:cfola LJRSS,-·''fü>J>r~ h1-rec9nstru~cióil ·de I~ orgt\nizaciones 

literarias· y. ¡if!Í~ti~~s?(E~tar~_sqludgn ll}ar~~~~efcol11ie~o'q~. ,!¡¡ colecti~iZ.ación .del 

contrario, la cerc~11íii'coh•1a carT1pafla Qft~ fºl~~t!•dz~ciófif~fiag¡i_ qVe ihac¿ es!ragos 

en el campo, r~v~l¡iri qu~~ uñ~ 111isrriá l§~i~a rl~e a los dos esfu1:rzo~ estalinistas por 

acabar con el "prodllctc,'r .libre;·386, y qu~ la misma concepciiónc-. de agrupación 

colectiva, cie prqd~cton~s que_dében atenerse a un plan y a unos lineaJ11ientos subyace 

en ambas creaciones: las agrícolas y las Uniones Creativas; 

El núc_leo ele caga una de las uniones, en conformidad con el texto del decreto~ 
-·- -

debían ser . ias fracciones comunistas en cada una de las ramas artísticas. La 

resolución del 23 de abril· llamaba a "unir a todos los escritores soviéticos que 

3
'• Nad1ezhda Mandelstam Contra toda esperanza. Menrorias, Madrid, Alianza editorial. 

1984. Pag. 212. 

m Evguen11 Gromo\". Stalin. V/ast I iskusstvo (Stalin. Poder y Arte) Moskva. Isdatelstvo 

"Respublika". 1998. Pag. 139 

)"'Ver por ejemplo, palabras de Nikolai KiÍov, prohunciadas en un discurso de ese mismo 

año de 1932: "al desarrollar ampliamente el comercio soviético a la vez ehmmamos de raíz 
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apoyaban las platafonnas del poder soviético y que tienen a participar en Ja 

construcción soci~lista, ~n"una única unión de escritores·soviéticos con una fracción 
·.. ''.-·'· ... ·.. -. 

comunistadentr~ ele él'' 387 ' ··. 

EI res~ltado ·Clir~dt'o de este decreto del Comité Central fue. Ja creación del 

comí té~ organizaácir in2kg~docde~.~fuhdar7J a ;:)lrimera1c1~~,las'Uruoi1e!(Creativas, -- la 
.,;~·- - • ,:: ... ~,:·/. :.~~~:;:~ ~-.->"'. ,·~.~~-, ·;:·-·• •~--· r -- • -;-

Unión de Escrltofe~.Laimisrila¡resoluCión tambiél1propo'rcionó lá base teórica para la 
' ' ·. - ' : -· . ; ' ... ...,., . ' ~;,. - \ .,; ·.· . ' • ; ,. '. :, .'.. _.· • " - ,,. ; ; ., . ,.' •. , . -' - i :.. . . -;:~! . - ·- .: -

creación del Comité;para ':í\suntos d~l J\rie; en _ l 93(:);' \lná 'mega Unión -·Creativa, 
---'· ···, ., ,.·· -· >-- ... : ;·: - .. , .. . .·. ,· ··> • . -· . "• .. '· ... - _... ' 

institució~ q~;d~~eidía cli;~ctlU11eJ~e ~~(Go~ité,ceh~~I. J>or su importancia en el 

surgimient~ de· 1~i que serian las demás Uniones C,reativas y por la fecha de su 

aparición, (la primera, en 1932) cabe ver la Unión de Escritores de la URSS como 

modelo de las demás uniones creativas que irán surgiendo para cubrir todas las 

manifestaciones artísticas 

Las Uniones Creativas (Tvorcheskie Soyuzi) comienzan a surgir una tras otra 

en todos los campos de la creación artística. Algunas tardan años en consolidarse, lo 

que quizá deba atribuirse a la poca fiabilidad política de sus representantes (músicos; 

cantantes; etc.), entre los cuales hay muy pocos miembros del partido a los que Stalin 

podría usar como su vanguardia. En lapso que va de 1932 a 1948 casi todas las 

Uniones Creativas están ya constituidas, con sus estatutos, sus órganos de prensa; sus 

fondos administradores de las finanzas, y cc:m un funcionamiento que, salvo a.lgunas 

diferencias. repiten el de la primera de Jodas, la (Jnión de Escritores. Durante las 

al particular. al especulador". C11ado en Tolkovy Slol'ar ya::ika sovdepi. San Peterburgo. 

Folio Press. 1998. p. 656. 

wo sm·ie1skoi y par1i1111oi pecha//. Sbornik dokume11101• (Sobre la literatura partidista y 

sov1é11ca. Compilación de documentos). Izdatelstvo "lzvestia" Moscú, 1954. pag. 103 
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Grandes Purgas y los princ:ipales periodos de terror abierto o de Alta Intensidad 

·demuestran su. eficacia como. instrumentos -de eón trol de. la-creación~ Cuando se.les 
.· ·.,o· ':_.·.· '. ' •· • 

exige388
, las Uniones Creativas •aportan sus cuotas de "fonrialistas", ."cosmopolitas'', 

- . • ..-. ·-·. ' -.·_,,:_ ••. .. - .• - • .,_-. _,,., ...:; - _- --·- .- • . ''~ _;. -.. - - -- . - ·. - .· ' •• ;._ ,'. . • -ce 

"enemigos del pu~blo'\ pero talTlbién justifican y s~cionan ~on filmes, con obr!lS de 
--. ' . ·._ -

teatro.-corr iloveia·s elforfQ-r abierto. 

La Uniones Creath'as como instrumento del terror. Funcionamiento del 

sistema 

Un organismo Oi~~ e{iéa(se ~~~l.U'gará de supervisar, coordinar y di~gir. el trabajo de 

las Uniones 6;~a~G'a~:El{l8de'~nero de 1936 el diario Pravcl~ ~:~d~¡¡ la disposición 
' . ; ~ - ':-., '. -~ 

sobre la·cieacfon:d,e1~·.d~~¡ffp~r!\:los As.untos d6f &ie~·.;c¡t,i~'r4liú()na.r~ acljtlnfo al 

Comité d~tr~fd;J¡>~rtidb ;c6fu~l1i~ta•de:1a úRS~. ~11M1.i~rllhcié>ne's del.·cómité 
~:~~' ; '.-· ' ;·:~;:; . "- ~ ... >· _::_~;:- -· . ;,· 

están: dirigir ''fod;9s•Ii~ a~~n,i(;s i§la§io~~d~~cpri•I~ ~esil1Sj:~Folffofos ~spectáculos, 
el cine. i11strt4c'i~h~~> ffius!fa!~s. /~rt~H9ils. ;esd,t1lt~~cifs /y_ ()tras(' iri~Illidas las 

institUCiones e~6iiiiaJ~sde l;~·pf~baiaci~n décuadtos para el cine, el teatro, lá musica 
-~:_:- .--, ' '" ,.- •e- '• • .-' - '.' • ·- ' • • -·: ., • ' ·.: .- • •' ._ • • 

y las anes plásti~aJ'.!38~ 
. ' . . .. ,. .,~ .- - '. . 

-·-·- --

El 31 dé ~hero> el :_comité C:entnll emite una disposición para traspasar al 

recién creado Co~itt, vkrios.ór¡arfos de prensa (Sovietski Teatr y otros). De este 

modo. lo que en r~alidád:~se crea~s una mega Unión Creativa que paulatinamente irá 

desplazando de sus füriciónes al Ministerio de Educación, la institución que según la 

1"\'11ah Chentahski. Le parule ressuscitée. Da11s les archives /iuéraires d11 KGB. Roben 

Lafont. Pans. 1993 

''"Pran/a. 1 S de enero de 1936. p. 3 
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Constitución de 1924 tenía a su cargo el trabajo cultural y las institucione-s culturales 

y creativas; 

Una resolución del Buró Político, firmada por Stalin y Molotov el 7 de enero 
•- - - ·- . .- '.; -- -- • e -· .••. ·:._- ._.,- ---' .• - -•·-- -·- '-'. --· ._ --·-·· 

de 1936, enc~rga la dir¿cción, del nuevo org~ismo a Platóri ~~rzhentsev. un 

personaje·men~s"c()Jfoci(!o;:e11~:Qc~id~_Qfo~ifü¡:Jvtij~i(Zffclanº~-el-iª~ó1~~goº'CieCparÜd6~ 
;·_.¡~_,- --.=-••• )oo;'. :·~·.,_,-_¡~''¡'.~;- ":' - ~ó_~;; 

pero cuyo· pap~Ieh\1a ~eg~~da'n1itadÚ la ~écacla,del t~eirit~ fue inflriita1nehte ·más 

importante _'en ~flc6htrol cl~I pcnsáfniento, de la creatióri ·artísti~ay colnomo~efador 

de lo que t~I y~:z flle la mayor de las real_izaciones del· arte estilist¡¡,: el culto -a la 

personalidad-de§talin. 

Las recién creadas organizaciones reciben los "lineamientos" (direktivy) en 

do_s formas principalmente: mediante disposiciones o directivas del Comité Cen_tral 

del Partido y resoluciones del Com,ité para Asuntos del Arte. Editoriales, reseñas 

negativas o positivas, anónimas o firmadas, artículos académicos publicados en 

órganos centrales como el lzvestia. o eLPravda, () en revistas especializadas (órganos 

de las propias uniones) funciori¡¡n' como i~strucciones a seguir, que deben ser 

interpretadas cuando no se indica abieriarnente el proceder. La última fonna son 

indicaciones directas de los dirigentes; ~omenzando po~ Stalil1390 y tenninando por 

líderes de menor rango (republicanos o pr()vinC:iales); 

lººEn el recientemente publicado intercambio epistolar entre el escritor Máximo Gorki y 

Stalin hay pruebas de cómo el líder soviético no dudaba en_ enviarle. directivas al propio 

Gork1. En carta del 24 de octubre de 1930 Stalin le comumca:"me diCen que escribe usted 

una obra sobre saboteadores y no les disgustaría recibir algún material correspondiente. He 

reunido nue\'o material sobre los "saboteadores" y se lo enviaré dentro de poco" (En la 

re\'JSta "No\'y Mir''. Moscú. 1977, Nº9 pág. 95. Se trata de la obra "Somov y los otros" que 

Gork1 dejaría inconclusa.) 
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Una véz puesta en marcha, la Unión Creativa cumple a cabalidad sus dos 

principales funciones, a sabe,r: como= mecanismo dosificador del TBC(colltrol, 

intimidación,, 111aq~~if1~liza,c~én) :y c.reación . del arte de propaganda, at. servicio del 

interés del Partid~. LZ J~cimentos hoy hechos públicos a partir de la ape~ura de los . ··. . ,_ .. :·· ' . . .. '. . 

archivos p~frriiten lia"Cersruna iaea Ciel funcionamiento de las-últi~n~s ci~¡i'ivas.· 
~ ' - -

Estas funcionan a partir de "lineamientos" (direkt/vy),que principalmente 

proceden de tres fuentes distintas: el Comité Ceritral del ~ki~o ~.6 ~iende Stalin 

personalmente, el Comité para Asuntos del Ar!~. ~l pg>pI~, S~cr~tarl~do- d; ia Unión; 

en este último caso emanan. qe ~011gr~~9s.,P~Iº t,11,111~ié~.dd;s~sion~s.· serr~9as ~ las 

que puede asistir un miembro d~l. J3\lró>P6\ítiéo Ci. d~; 'C:omité C~~trá:L Es un 
:,,-. 

mecanismo complejo que se va. perfecc:ionaJl.~9 ~On;¡éLtiefup4 Pt:f9 que tod~s las 

U .C.. sus filiales y sus miembros por sepaJ'ado~ B~~aJi ~ asiri"illaf_ c~rno si s~ tia taran . ·: . - ' ·. .· .... . . . . - . ~ . . - . -

de prescripciones detalladas y abiertamente obli~~tb;rlas. 
. - , -· 'I!··" .. ~ : . ' 

Una fuente importante de lineall1Jen;!c>s;~ón;íos' Co11gresos(:¡ueperiódicamente 
-~;-~: 

celebran las Uniones Creativas como <irs'Ónildó Erifuef,Cóngieso deHa Unióll de .... -.. ,. ____ - .. ,_,.., __ , ,_._ .. -· ; . - ,·. -

Escritores, en 1936, que procláffió el~¡Veali~~~-s()6ialist~': c9mo el método.creativo 
:_·:~~.e 

de los escritores soviélicc,s.•y ~~~-y:iia(;()6f~ ~araqjgmática, La madre de Máximo 
.. -·· '· .-·, ... ' .. :<· - . : . ., '·•" , ... ,. ·.· ·. 

Gorki. Estqs congfésqsaprueban'tesbluC:i<lll~s 9-"dócumentos rectores" que dében ser 

puestos en prácticQ(el·e4~iJ~ie~~~Iºl,~s~~~l~~esquinquenales en la producción) y por 

cuyo cumplirriientÓ sevelar~
0

~"áke~qú~;~e castigará su no observancia . 
. -·.;· .. ·- ·'·~.~-~-, : .. ~.:<- :~· '· : .. :/·~ ' ·, .. ·< ' 

Pero también:sóri'resolüciones aprobadas directamente en los congresos del 
~ . . . 

' . 

Partido. Un ejemplo de ello;'"es el libro (uno de tantos): El partido sobre el cine. 

confonnado por tres capítulos: "Lenin sobre el cine", "Stalin sobre el cine", 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 241 



"Resoluciones de los congresosdel Partido y del Comité Central del Partido así como 

palabras y.citas dea.ltbsdirigentesdel rarho ciileiriatógráfico";391 
"·· 

.- . . . . 

Los lineamient~s son también· de naturaleza verbal (instruccio~es directas de 
- ,e - .-_ -·- - -_O ''; _ .-:--·, - -- :.- - e:·.- - -, ºi'"::-'---o,_- :-----e-,~ ~=- -· - -- - --. - - ·, · · -- · -_- - .--- .,. ' -" · · 

Stalin o de algúnotro lfder)o:;i~sÍnuada: por medio de artíCulo~ en•la prensa; res<:ñas 
. . . . 

.. . . 

favor a o les óoesr avo"rables;e:a.lllJ>afiliS'"órqüesia.aas: - ··.- ·' 
. ,,·, ,_,'.· . . --;;·\:· 

Los lineamientos §~ : son encargos propiamehte d.icb<ls;<aúné¡\le algunos; 

provenientes de Stalin.·. e~.· su• mayoria; Jo sori392
; En · ~glle~~1;'.. fo~··1i~6ainientos 

'.·; -· • '- ' - ' - - - .·: - • .. · - .. ,-·-O. ·.-:·- ;-~ - ,._.- ;··- --··:- - •;:· --;.:• ,,-;·, - ·--

conciernen asuntos de actualidad política, Ja lllilf!era, collloi.esto~ d~b(:[l S(:r tra,tados~ 

avenencia a la línea del realismo socialista, .• se envíall ~~tifi~aciones a,\det~nninados 
artistas o bien se envían cartas para que sean discuÜd<iS e~ eÍ.serio dg_.1a'hnión. 

• ' -.- : '.: _··, - • -.• - • : ,._ •. ,_. -, :. •.• :.;.\ '. ->:'1 : ~:'-~ • • 

El sistema funciona a todos los nivelesdel p~ís; <:n t~d~1#·:bfüriies l~calgs, 
filiales de la Unión Central, en Moscú.. Para cada uno de lo~ mecanismos 

mencionados arriba intentaré un análisis cronológico que-ilüstraré con ejemplos 

tomados de la prensa, memorias, testimonios. 

i•i Partia o ki110. Svornik dokumentov, Izdatelstvo "Izvestia" Moscú, 1947. 

l•~stalm. por su pane, aponó algunas definiciones de trabajo sobre el "realismo socialista". 

En una conversación con l. Kulik, líder de los escritores ucranianos, lo aleccionó: "Si un 

escntor apona una verdadera reflexión sobre la realidad, entonces es esencialmente realista 

y su método realista. Sí este escritor apoya la plataforma del régimen socialista, es_o 

significa que es un escritor revolucionario, y su método es revolucionario. Se este escritor 

trata de panic1par en la construcción del socialismo, en la creación de una literatura 

soc1ahsta. entonces su método será socialista. Esto es, camarada. el método que nos debe 

guiar y que deber ser llamado "realismo socialista revoluc1onano" (Citado por Roy 

:"-.ledvedev en Lt!t historyj11dge. n1e origins and Conseq11ences of Stalinism. Nueva York. 

Columbia Un1vers1ty Press. 1989. Pag. 51. 
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a) A veces es un crítico que en una carta privada -una delación- "alerta" a 

la dirección de fa U!lión- o directamente a fa direccCiól1 p-artidista=sobre ~11 ca~o en 

particular o sobre;un fenómeno indeseab1e. En 1946 elcrítico:B~S. Ponomariov 

escribe a Gueorgui Malenkov, miembro 'cid Bl1fÓ PoÚtico: s:bre la• indeseable 
- - - --=-- ___ ::::_·-- --~-=--;;_~-=-o;._i_~=-~~-~_c;=-...,_~_o:-=-~,'--

Situación e=n el teatro soviético donde abundan obr~"dei=álltc)r~s extranjeros cuya 

abrumadora presencia deja en desventaja a la "saludagle d;~kt~;gi: soviética". La 
. . . ' . ' . . ~ . :.: ' ". . . ' . -.. : . . ·. 

"señal" es oída y el Comité Central "reacciona" correctame~te;y;ese mismo año 

emite la resolución "Sobre el repertorio de los teatros dramáticos y medidas para su 

mejoramiento". La cantidad de obras de dramaturgos soviéticos .aumenta 

drásticamente y ese año reciben el premio Stalin varios dramaturgos . con .obras 
' -' 1,:: ,.· -'-" ·-:·---· 

correctas393
. 

No estoy, sin erpbargó, interesado en<detall¡u- los lineaJ11ie!ltos esiefico~ como 
. . ,,. ~~· . - . . . . . { '• . ' . : .• ,. ·-~ 

el que los "com¡:>ositqr~~ d~ben creár canciones ~'fáci,le~·~e tara.f~ar-pafa acom~añar el 

trabajo"394 si!lc)la ma11eraen que se: instrum~nta:)a:~bediencia.~c¿~o reaceionan 

antes las señales. 
. . 

b) Otros documentos e¡Ge permiten ti¡)iticar el funcionamiento 'de las Uniones 

Creativas bajo el control del Pa~ido sonI~~artlls ~ue reeibian en el ComitéCentral 

proveniente de la primera de .la Uniones; la dé escritores. El acceso a estos 

documentos es reciente. Una carta, enviacia póf un dirigente de la Unión de 

N'Yun Afanasiev (Compilador), Sovietskoye obshe;•sto. Vo:!liiknoviene. pa::i·itie, 

1.,wricht!ski final r. T Apog11ei i kraj stalinismo (La soCiedad soviética. S11rgi111íet110, 

de.rnrru//o. SI/ final histórico. 1 'ol.2 Apogeo y fracaso del estali11ismo). Moskva. Ross1stski 

gosudarstvenni uni versitet. 1 99i. Pag. I 12 

-'º'Vease Andre1 Oljovsk1. 1\.fusic imder the soviets. The agony of Art. N.Y .. Fredenck A. 

Prager Inc. 1955. p. 49-50. 
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Escritores, Vladimir Stavski, el 2 de noviembre de 1937, en pfona purga, muestra 

varios de estos mecanismos ·a1 ·detalle: Lafüeceriviaaa aLev · Mejlis, Director del 

Pravda, .· princiBaiórgru:io del,~jiftidp,)'.:~n .. aqucél <:11tonce~jefe del departamento de 

prensa del Comité Cen~raL L;:'.caJa :cJpa ~ueve cuartiHas mecanografiadas y 

constituye un aetallado infünne·i~l.ltefaffuncionamiento interno de la Unión. Stavski 

comienza ventilando cómo el secretariado le encargó a dos críticos, Yudin y Rozental 

"preparar el inforyne 'XX años de literatura soviética'" y sin embargo "en abi.erta 

burla nada partidista" ninguno de los mencionados criticos han hecho correctamente 

su trabajo. ¿Cuál es la razón de esto? se pregunta el autor de la carta. Pues el 

deplorable estado en que se encuentra "nuestra critica". Por otra parte, las revistas. El 

crítico literario (Literatumy kritik) y Panorama literario (Literaturnoye ovozre1iie) 

de las cuales son redactores los mencionados críticos, "no pertenecen a la Unión de 

Escritores" y lo que es más, las redacciones de ambas revistas no cooperan;• no 
·.· ,.. - . 

interactúan con la fracción partidista.·€s:t~. situación ha permitido que, por éjemplo, 

"los errores sacados a la luz·Aür~rite/e1::~éAfÍn~rlédCl•diario i~rai'dct; el verano· de 
. ,>.<: ,-~:·,, .~r: 2 . -i 

1 936, concerniente a,• l?s ?s9ci~lo!f#s:\;Ulgªr~s f.;;]. fuer#iiMhejadós de manera muy 
~- •<:~ -~.:_,, .. ' . . .:~:·;,· :' ·,·._ ~;~'-. '.:• ·.'...-. .'-·-·'---'"'o' 

deficiente por ambas pu~Jic¡¡'ci~he~}' sus el'l'otes 11ó ru~rári e~pli~~Cíos ar público". 
. . . . . ~ . - . ,, - .. "" - . ,. _, ' - . . ~-. -·. . - . . : . -- . . . '· ' 

Además·•··.á'é~páld~~fd~la.~évista·.E/ ~rÚ[co /ite;prib' /de sus redactores, se 
. ·:, \ -· ·:-·:, .. _ ·,:: ;.;' ... -, ·.·); 

oculta Elena Usie'0i~h.' dé ql!iell; se: dÍce ~u~ i~ajo ·,~·.· lá literatura al terrorista 

Vasiliev"m. ~ba~'.·r~tist~sYa:v~C:es nÓs•ayudan,~'pe;() la mayoria de los casos 

entorpeceú el buen fünciona~fentode la Unión deEscrifores [ .. :f' 
··, ..... .· . . 

' : ' 

Y lo cieno es que hasta el presente siguen sin ser desenmascarados el corifeo 

e ideólogo del grupo trotskysta "Centro .Literario del Constructivismo", Komeli 
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Zelínski. Toda la labor de investigación a los ex grupos literarios-políticos que le fue 

encargada a los camaradas Yudin y Rozental aguarda-su ejecución. En un intento de 

tornar hacer adelantar este asunto yo averigüé lo siguiente: el grupo "Centro Literario 

del Constructivisrno" fue, creado siguiendo órdenes deTrotsky a través de su sobrina 

Vera_lnber [ ... L 
: . - . 

(Las acusacion;sslguen,elinformante mencióna los.l'lomb.re de por lo menos 

veinte personas a qui~nes:caracteriza -negativamente de "conti-arr~v'?.ll!ci()na¡-jos" y 

"sin desenmasccU:~··; LÓ i~1porte •es ·señalar que cuando se busca ·la qcha bi~gráfica 

de todas estas personas, tienen como fech~ de falleciiJiie,nto l~s tio~ e¡J~;v~ del 3 7 al 
' - - .. . ' . -- '. ' " - .- :, " , __ :: - ; ; ·. . ; :.~, ·_ 

40, es decir, todas fueron confinadas a los campos ~ ~siladas, victlrrias del terror 

abierto.) 

Entre los errores del grupo de críticos querncmciona el autor de la carta esta 

"haber pennitido la publicación en la revist.a Núevó Mundo (Novy Mir) Pikel [un 

escritor anterionnente fusilado] que en. el .¡iparato de Nuevo Mundo trabajó N. 
_- -·.:_···_;_ '·:-:·· .·' 

Smirno\', un trotskysta ahor¡1e11pri~ión·[ .. I' 
l\-tás adelante, tfasi:~c~tii.r.·con.• citas textuales las declaraciones de otras 

personas que:rnenciona'en}~1á;~ah~. y termina diciendo: "y se afirma todo esto 

Al final, tras ·~abef llenado ofras < dos paginas con "denuncias" y 

"desenmascarami_énto." teÍÍ11ina: "~repongo 1} IÍbefar !Os camaradas Yudin y 

Rozental de sus cargos en la revista antes mencionadas; 2) considerar a partir de hoy 

i-; Pa\'el \'as1he\. que fue fusilado en 1937 
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como pertenecientes al sistema de la Unión de Escritores a las revistas antes 

mencionadas; El C:ritic0.·lirerario f Piinorama literáFio. 396 

Este .. do~u'}:l~nt9. ~uestra,.todb;eiinstrumental que.perrr¡ite .ejercer el;control: 

delación de,. pasividad'. esbozos , biográflcos: ~ue • ~eñl!lah . vfücl!Jos COI},· fracciones 

políticas· l1eréff,c:a=écefs~º~~~m~Fce1~:.~~iñli~5ira~y, •.•. ~~X~;~~~~;ri·áiW~-~<i:b~•~~·~~to; 
' ·~·: .¡:<,-,_ • 

semejantes, que'dahre<leifün·biÓÍlári1ierifa·cle't~sd#il1ásiu~Ío'nes •• Creativa1 ~stán,•hoy 
(:· .--.·: . ,;·~-- ~·.;:-:- .-

disponibtes,en el Aféllivo Ruso 'CiÉHistoriaGonÍemporiíneá):la•prlmera de'etta• es•a 
' • • • -" •• ·~ -:· '-~ · . .:: . ,_,,__ • -- .• : " - ' - -.• - '-' :.o- ·. - . o •. ' . - ' : t-. ,:- -: : ' - ' . ·. - ~- . --~ - - -, -. -- . - ". ' . - ', . - ',-. . '.. r:« . . 

qué instancias· s_e qlngían selllej~t~~ repoÍtes: al DepartlÍmer1to· Parll. J~.Pr~nsa del 
. ' .. . .;_·_ .. .,.:.. · .. ',· . " . ' ·: ' ' - - .: ·_·:.,·.!_:.:_.:'',. '>'-· ..• - . 

Comité Central.al., Comité p~a• lo¡ Asuntos delArte, aL Depar1aÍne11,t6:'.1c1eolÓgico del. 

Buró Político, y por úliimo, al .camarada Stalin en persona, q~; s~~ 1;.s irist~.Ciªs· de 

las que también se espera respuesta y lineamient9s. 

Lo otro que muestra es el papel que se le otorga a lqs rnec;~is¡hos"irlternos" 
.,-,..::. •: 

o especializados· de denuncia, es decir, 8,' la crjtica ·~spkcÍ~ti:Í:~daPeri 'est~ cáso a la 

literaria. Para. lo c¡tl~ s~SºV~idcera•JertirieA!e ,ql!~jiis.!'eyÜt~ dÓ·~~ese pU~Íicaran· esas 

críticas siempr1!> p~'11a~c>r!!~j ~~· lihe~iet1t()~. ~ertci~ezc~ al·;füÍerriá delii. lJnión 

La carta t~rl1bién'•funeiona · co!:llo un1:1 délaciolÍ que proporciona datos 

importantes para 1Ós ór,g~bs de fopr~siqn, tales como filiáción artística y política, 
; . . 

pasado. simpatías, ~tc .. Joque en la. práctica convertía a las Uniones Creativas en 

extensiones de los órganos de seguridad. 

11 

Otro documento nos pennite apreciar la operación inversa: cuando los infonnantes 

)·1t·Pubhcado en Voprosy hteratury (Cuestiones de literatura), Nº 5, de 1997, p. 34. 
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son los propios "órganos" (la policía secreta) que con ellci "orientan" a las Uniones 

Creativas sobre alguno de'sus,rniembros." Estos informes suelen estar elaborados por 

agentes del Departaméntó del Control Id~olÓgico de la po,licía quienes escriben 
- - -- ._, ·' -_ f .. o-; '-·•"-_._= - :·~~-:O - ~~-:O,~- · ---~,~:_7_: • '>·: ·- --... ·· ~- .·· ,_-_ . -'....; ~ -~- . 7-__ ,__ ----' eº-· ;'-_ .. -: · -- -.· · 

detallados análisis de las,Obriii> ele .un a~tC>~ a!lt'e el cuana Unión Creativa no ha 
- .. - ·, -~: .. ,. ';''- : -~"> ;--~-;: .•; -::·, :"- - -- . -

"reaccionado- adecu¡idli.meQte'';~Er¡to11~-ess-e'le -rifandá lfü-iiifürrnec_que~ es-una orden 

expresa para que "tomenmedidas" . 

. Estos informes tienen la extensión y el aparato crítico de una .reseña literaria 

(toda vez que, evidentemente, se tratan d~ agentes con preparación intelectual) en las 

que se pasa revista a biografia del:arlist~asícorno ¡¡sp~ctos formales de su obra. En 

muchos casos, la reseña que lueg~.s(:publiéara~n i~ prensa de circulación nacional 
.--.-- ··- ·._· ·. 

especializada, está basada ~n estqsinformes de los que reproduce no sólo los puntos 

de vista, sino frases enieras, textualmente; 

Sirva de ejemplo el informe encontrado recientemente en los archivos del 

KGB sobre la obra del escritor Andrés Platonov. Comienza señalando que Platonov 

es "hijo de un obrero y el mismo fue obrero"397
• 

Platonov [continúa el informe] evita a los escritores profesionales. Mantiene unas 

relaciones poco sólidas con un reducido gi:upo di: escritores [ ... ] que, sin embargo, lo 

consideran un.verdadero maestro [.'..).Su obra Enpri:wecho, es una sátira de los koljoces r .. J 

Las obras escritas después [ ... ] hablan de ulla profundización de la actitud antisoviética de 

Platonov. Todas se caracterizan por, un enfoque en esencia satírico y contrarevolucionario 

hacia las cuestiones fundamentali:s de la construcción del socialismo[ ... ]" 

w Observación que corresponde a dejar claro su "procedencia social", un punto 

indispensable en todo cuestionario 
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Finnado: Responsable operativo de la sección 4 del Departamento Político 

Secreto de la OGPU; Shivarov" 398 : 

Si se hace un_est~di() C~()nplógico; entre .la fecha cuándo se escribió este 

infom1e y el comienzO d~'·la cdinp~a que organiza la; Unión d~ Escrifores contra 
' •• - - • - • • •• ,. ' ' ' - - • ~ - - • • -· ··'·· • « • - • • - ••• " • - - • •• .-- • ' ., ''. • - ·-

A:h&ei-Plaí()nov:füie~Ílr~~suyo'.'Cfes'd~c·r93-2;:tj"Hé<lilctiiroTc{~te~;.;;g~"¡z~~-iÓ~•·no 
-· :_.;_., __ ..,__,~_ .. __ .··:_-.:; __ -'-;_o:::-°'.-' - <<'"; ,---,!:: ¡.'..,-~-.-... _._ - ~-":;:'~- ~:-_ --··o- . "' -, 

actúa por cüentli própl~; Í.~ c~pi{fia en t~ pr~risa, los artiC:LÍtos publicado~. tÓéan :Jos 

mismos •. puntos sen,ata~ós. ¡Jor_~el ¡rir?!Jn~'p9tic:ial, ~onf~rme·h_a qui:daªº· est~blecid() 

por una regla no ésérit~. ~11 ·l]}ªy9;4e 1 Q38 a Platonov le arrestan>un hijg, '*º:las 

poco. con. escritores, ·y.por•IO·tiu{t~ su.impacto }odal no era grande; y que estos.lo 

consideraban un m~est~b. ~o obslantC:)s~·pcihe en lllarcha la maquinaria: tasrevisías 

Bolshevik y La Gaceta Literaria (órgan~ ~rinci~al, del secretariado, de la U~ión de 

Escritores) }>latonov no publica nada hasta. Ja II Guerra, y Chevengur, su principal 

novela no fue publicadas sino hasta 1988. 

IJI 

Las memorias de Konstantin ~imoMv, célel>re escritor de la época muy allegado a 

Stalin por los altos cargos. que llegó a désempeflar, mues\ra como él linearúiento 

también viene diiectarrlel1Íe de'tÓf altos ciif¡keJ~es del partido, principlilmente de 

Stalin. que utiliiaba las reu~niones para éliotorg~iehto de l~f preÍiliós rstalin" (y 
·. . 

también reuniones del ComitéCeritral) para>"bájé• estos "lineamielltos". Como 

)'"Andrc1 Platonov. La patria de la electricidad y otros relatos. Barcelona. Circulo de 

Lectores. 1999. Pag. 317-328 
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muestran los documentos Stalin también envió resúmenes como los anteriores, 

redactó. los textos deciecretos y resolucioo"es p;;alas l1ni~~escreativas,etc399•· 

CuentaSimonovcuna,reunion dell4 de:mayo de 1947; enelKremlin, en 

presencia de Konsta~ti~)F~de~v; cmtbr1ces s~cretario de la Uni~n d~ ~scritores, 
-~_'.~~c__--o-=2---j~"- }_¿º -'.~':i :._ 

pennite .ver .1Jl1 eslabon tbd,~~ía;,m~' alto ~ que .el. interés deStaliripor las Uniones 

Creativas no ha decaído, que cisi Í 5 años después de creada; sigue i.ntervil1iendo en 
- ... - . - . .. 

sus asuntos··intemos,,;ún e,ll •lÓs de menor cuantía. · 

El prit11er asul1to é¡ue:se ,yen,tila e,n Ja,r~1Jnión es el de. aurnent(lr la plantilla de 

una comisión• il1terior parii ~~nt~s ;~sc~lf'.s· '\Hay qµe ~wnentar ia •plantilla" 

dictamin.a StaÍin.ci.J¿~o·•~e '/~ ~¡ asiint() de l~s \livieAd~s de l~s escritores·y ;Stalin .. - ::_; ~'.:~'>-··::·:_ ..... ---~,. ,·_ .. -· _.;. .>·· ---~- ... , .. ~-. ·. _._, ;, · .. : ·, ·--·~· ···-' .. ,; . 

también dictalliina al:'eÍJctriOe~ i eFsenticlo; d~: qJe i"~st~ctillf/1a JJestion':. Luego 

pregunta: "Qu~ ;tema~ <ela~oran • ... ahora •. )~~ ~~critorei. ·~~viélic¿s?''·Tras····escuchar 
.. · ... · :·:-:·:·· · .. ' ·.' - ... 

algunas opinióríes, St~lin'lariza si.í "lineamiérito": 

Hay un· tema importante ell el que hace falta interesar a los escritores. Es el 

tema de nuestro' pátriotismo soviético. Si tomamos a nuestra mtelectualidad media: 

científicos, profesores, médicos, tienen insuficientemente inculcado el sentimiento 

patriótico soviético400
• 

"
1'Leo111d f\.fax1menko. S11111b11r i·mesto m1ciki. Stanlinskaya kulturnaya rel'oliutsia (la 

C<1m en lugar de música re1·olució11 cultural de Stalin) Moscú, Yurídicheskaya Kniga, 

1997. Pag. 233 

"''"Konstantm Simonov: "Vistos por un hombre de mi generación"'. Revista Literatura 

Sm·it!rica. Nº -1. de 1989. pag, 75-77 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 2-19 



Stalin, el Partido, han insistido en esto antes. En un ejemplo de cómo los 

lineamientos del"líder" son publicados en la prensa como "reflexiones" propias de 

un crítico, diez años. antes ya habían aparecido 'en la Gac.eta Literáriá el artículo 

.. Creemos una literatura histórica" que decí(l text1,1.aliTie11te: .. 

reCie.r11erri°en1e salió a 1a 1uz ~1 87-~ve curs~~;¡,l~~"o;ia de1i1JR5s.~~scrito en 
'. ' ' . - . '.· -=·~,\ ;'-·;:.; .. ::;- -'~· .. > --"-·- ·-. -·=:- é·-- .·-- ; -· 

base a las observaciones históricas de los cafuaradasStali~;xiro~•y Zhdanov. Este 
·-. ' ... ·.··-. ··, -, . -, ,-;-... :;· : ... : : --- - -.... ' ". ;, ,, ' _ .. " - / - . ~ -. - .. 

manual ··ofrece ~na·. verdadera hi~to~ia rri~~i~tll •••· d~ 'nu¿s~~ pa~~do,i libre de 

deformaciones y malas inte;;retaciori~~:· A: r~íz ~e s~p~bli~~citS·~ ~.dad~ á eno~e 
: • - 1. '·. . . ,· -_. . ; ., ~ ,- • . '· ;-:.:t;,_, - - -.. -,- - -. ' ;., ·' :::. ·- -: - ·: ' .-.; ..... - :.'~ ;·· ·.:· -:· ·-- ·. -·---.: > ; '." - ·-: - ; '.,'> .. - -

incremerúo del interés del p~ebT~ so~Íé;ico J6r sú historÍ~; ahte~n:J~~~()5 literatos se 
.... ·-. ··.· .. ,._.f . .-•'\'•> ....... .,.-·-· ... ·.:")·'.~~:-. _,,~~"-<'• '·'',', ~:\-, -.. · .-, ' 

plantea una tareÍide ~no~eimporia'nCi~401 ~·· 

Y en ·efecto, má~Ú uri cAti¿~ litél'ario d~ la época~egistrá en ese período un 
. .. ' ·. - . . . . . . '- ·., . ~- ... '. ' . ' _... . ' --· ' '" . ',:· . _., - '. -' ''.. - . ' ·. ' ; 

florecimiento inusit¿do de la noyela hisiÓAc~402 ; 

El análisis concfeto de:cad,a uno ge l!lS !Jniohes Creátivas, permite demostrar 

como éstas apoyan ambos tipoide teh~rcori'su prestigio, cómo sirven para ilustrarlo. 

dignificarlo, cómo siryen de;ca}~s '<.te.'re~~itanci¡Í, Cónfo, en suma; empiezan a 
. -~~- -

entregar el producto que se ~sp'.era Ae Í:Uas; pobfey'déficiente, pero un producto 

soviético, del que sólo cis 'ca~llZ ~I :horiibre·;s~~iético sometido ·al terror.' Su 
º';~-- - : ;_-_ ,; ·:- --'~>- ;o , ºº 

importancia no sólo ·estuvo dada ¡ior su i efiC:ielléia .. administrativa· sino .·por su 

producción. la de un arte específico que terminó moldeando la fisionomía del 

estalinismo. 

Creadas las U .C. no se cohcibéla existenCia la margen'delartista; este, si es 

revolucionario, .. consciente", "integrado''; debe pertenecer a una U.C., que avala. 

"" Evguen11 GromO\·, Sra/in. Vlasr I iskuss11·0 (S1ali11. Poder y Arte) Moskva, lsdatelstvo 

"Respubl1ka". 1998. Pag. 395. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN .. 250 



sustenta, dignifica y garantiza su status como artista. De entidad libre y de 

comportainiento.impredecible, s=eC:onvierte ell un asalariado del estado. 

No hay artistaque·no sea miembro d_e una U.C.·; 'el;rio queref pertenecer puede 

ser visto como una forma ele ~rotesta; ~ierto e~ q~e ÍlJid~ la~Hbre creación se 
~~~/~~.--~~-~~- _ :-=~o=- -- ---=-- - -:i·-'.~- ~Ll,,~~~~~---=--~~~;.oo~ 

imposibilita o se. ~ificuJ,t~::;N(l~ (<'!Ita el .historiador que note]u~ descenso de Ja 

producción artística; de c~li~ad después de 1932, año que justaniente m¡u-ca el 

comienzo éle'1á colectivifiic;¿n del ll.rte. 
·- - - ·--. - - - ""' . 1 • - ·- ., - --· ; --~~- - •... , . 

·.'-. ,,,,-._. ''"·:· 
Escribirle'a StaÚ~ •. ~irigirse a quien se conviert~ en ár?itfc> .• de las artes (y 

también.en.eJ.ca~po¿ientífi¿~,como ocurre en el casoL~s,e%ofse Vuelve un hábito, 

en la única soluciÓn'para. salvar una situación desesp~ra~~. :s~li~ital"su intervención. 

protección, p~rnliso para salir al extranjero cZamiaiiri',\ a/qu1~n le ·~~~;pé~is.o, 
Bulgakov, a qUien s~ .. lo •deniegan). Le escriben· t~bién (y hoy ~e h~ p~blicado sus 

·_ . ' ' :: .. - . -"_:_·~ ,: \; . ~- :,. :-- ·: - ' . ·. :. " -··:··· : 

cartas) Anna Ajmatova; Boris Pasternak, Alldrei Platonov, Borls PiÍniak, Alexei 

Tolstoi, Konsiantin Stanislavski.403 

"'~Etore Lo Gallo: La literatllra ruso soviética, Buenos Aires,Ed. Losada. 1973. Pag. 313 

'
03 La resurrección mtsma de Maiakovski, su transformación en el "meJor y más talentoso 

poeta sov1ét1co" se da gracias a la intervención de Stalin que decide canonizar al poeta ya 

muerto tras una carta que le escribe Lilia Brik, musa del poeta durante largos años. Y 

entonce~. de poeta acosado. de dudosa fihac1ón, .criucado ác1dame11te por el RAPP (cuyo 

acoso contribuyó en gran medida a su suicidio) Maikovski se convierte en el poeta modelo 

de la revoluc1ó11. con su imponente estatua de bronce en una céntrica plaza moscovita y 

11radas rn1llonanas. Es el poder canonizador de Stalin. 
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Prebendas y privilegios 

Tras la decisión de entrar a una Unión Creativa está la coerción, pero también, como 

señala Sheila Fizpatrick404 es la posibilidad de obtener prebendas. Los priyilegios se 
--=,__-_-_--=~:=--=~.--,O='-'-º 

encuentran en eLsentido opuesto del TBI, aunque son un elementoimpoitante, e.s el 

premio por e) l>uen comportamiento, )a seña) de que tu actividad n() se percibe como 
: - . -· ' ~-- --- -"~-' -· . - . - -.-· -. _-, - - ·- :· . 

un peligro por eLpartld9.Y también como muestra la misma autor~. baj~·Stalin, en 

pleno auge d~I terr~k!~I p11ís conoce el resurgimiento de los privilegios: viaje a 

balnearios; •las c~;~·~de>c:ruJpo/ los• autos extranjeros, en ci~rtas ''tiendas cerradas" 

(zakritie raspiédeliteli) lo~ •if,rjtegra~os al sistema", pueden abastecerse. 

En Ia' p~!Ídti6a, l~s <Uniones Creativas fu11cionan . tá.lTlbién como zakritie 
: . . ·. - - . ~ - . : ' . 

raspiedeliteli; en' los que el ~füiado tielle acceso a bi(!ne{y prebendas, vedados a los 

no afiliados, al artista margilll!,do. La división que'.le~in~ introduciendo esta práctica 

es enonne, y también la mal.a concieÜ~ia·.·.Mencioria 'Nadiezhda Mandelstam cómo 
-_ . . .· -,_,_:··: _,_ 

tras el arresto y desapan. 'ciónde Isaa. c B .. abel (crue ya muchos suponen muerto) en Ja - -· - - -

Unión de Escritores se debatió ampliamente qúién 6cuparia su casa de campo, sin que 

el destino de aquél, ahora un apestado, se mencionara ni una vez405
• 

Este sistema de abastecimiento paralelo constituye la otra cara de la moneda e 

incluye también restoranes para artistas; tiendas con artículos de :importación. 

'"'.Sheila Fizpatrick. The e\•eryday· stalinism. The Ordinar;¡· Life in E:rrraordinay Times: 

So1·ier R11ssia in the J 930s. Oxford University Press; N.Y., 1999: Capitulo "The mag1c 

tablecloth .. 

•u; Nad1ezhd Mandelstam a . Contra toda esperan=a .. \,/emorias. Madnd. Alianza editorial. 

198.¡. Pag. 227 
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Peredelkino, la famosa aldea para escritores cerca de Moscú, viajes al extranjero. 

,_. ~--· :'- :-:-> .... ::,;-·' -' .. ·. -'-

La primer¡¡ en;cr~arse y c¡ue como se ha dÍcho, Stalin usa como.modelo experimental 

de las der~ás U~1Ípn.es '.Creativas, es la. Unión dé Esc,ritores, creada tras un sonado 

congreso .en ei c¡IJe p~icipan Jos más importantes escritores soviéticos del momento. 
-· .,. .... ' - ,' ,·' ·,· .. . -:· 

Los estatutos, aprobados en 1934, aportaban ~¡¡ definición• "de realismo socialista 

como el método base de la literatura soviética y su crÍtica literaria'"'º'. La Unión de 

Escritores agrupaba a 2 500 escritores y su secretario, hasta 1936, año de su muerte, 

fue Máxinio Gorki. 

Esta unión. la más importante de iodas, llegó a poseer' bajo su control el 

Fondo . Literario, institución q~e .conc(:ntra . y . ad~inistra · las,.jU~osás• finanzas y 

honoraiiosde-cpublicáéio~es.eri;:eli~xtfllnjero:~ :~ri teITii&rici ~óviétÍcÓ, eJilhsiituio 
. ' . '· - . ''::··- ,, "··:.· "' .. , - ... · '°.'-.- : ", ; : : ; ~ •'· ·., . , -.'< '.' ¡ : ;;_: . .--r;·,:· ' 'e_·~·- ._- • , •' 

soviéticos, la ri1ayor canlid~~;~#· pu~lic~ciónes ·<¡ti~• Ü~gafa ~··poseer :Unión·· Creati\'a 
'' .,.. - - ,. , - ' ., ·, . . ·.. ~ . _,'' -

. . 

alguna con revistas tari iriQ~:ldntes como Noiy Mir (Nuevo J\1undo), Voprosy 

'"''La \'1uda de Mandelstam cuerita las vicisitudes del escritor sin casa; a quien.finalmente. 

como por arte de un milagro. la Unión de Escritores le asigna un 'depánarriento. Esta 

capacidad de dar y quitar que tiene la Unión de Escritores se constituye en un mecanismo 

1mportantis1mo de castigo o estimulo de los creadores. Semejante dependencia se da en 

otras esferas. en otras Uniones Creativas. Son. según la misma autora "los elegidos para el 

bienestar'· 
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litera111ry, la literaturnaya Gaceta (la Gaceta literaria, órgano del secretariado de la 

Unión) y· otras. Estos diarios, como los órganos pertenecientes a. otras uniones 

creativas, juegan un papeldeterminante en el control de las ideas P!lrliclistílS en la 

literatura, la dehunc:ia, el desenmascaramiento y la sanción del tem:fr qGe/se le aplica 
--~===-=;--=--',e=;-= ::~"o--~~-S-=~:;-=-._~...::~f~~~~;:'.:"'-;'°:'-~~~~''°- -~~---

ª sus mie~bros. ~u~°Pi;i~ª~ ~o se) lo se hacen eco de las. m~·im~~ilryJe~'campliñas, 

sino que la dirigen par~ g~fp~ru-.·~ uno u otro artista·. díscol.o /. s~~ ~n illsti-umento 
,•' • ·~·.·.O,.;¡~·:-. ·,:"":'\. -+~:;_:: •' "'' • • : ·., ~F,-:;, -';'O• : •" ,•---:-- ,- •,.- •o-' -, "', - • 

tanto para aterrorlz~r a ~~s füiei'-nb~~·s como para ensalZara los !'i~tJgrad~s··. 

La Unión de Arquitectos 

Fue creada en 1932 con base al decreto del Comité Central del 23 de abril del mismo 

año "Sobre la reconstrucción de las organizaciones literarias y ajisticas". Los 

estatutos fueron aprobados en 1937 y el primer congreso fue cele.bradó cise mismo 
. . ' . _. . -. 

año. Los objetivos que se declaran en ese congreso füéron;i,,allm~~t~ el nivel 
-. . . . .· . - . 

profesional de los aiquiiectos soviéticos, apoyo de las iniC:ia,tiv¡J!yJas innovaciones 

en la luch~ por•las C>osei~ncia ele las ideas comunistas'"'ºª. 

Elsistema. de la Unión de Arquitectos incluía "unioneScfecí-~11gojepublicano, 

así como organizaciones locales en las provincias, territorios autÓ~~aj~s;; y demás 

unidades administrativas del país soviético. Su órgano de>prensá és lá revista 

Arquitectura de la URSS que era también la publicación c:leLBo~if~·de :¿onstrucción 
. .... ·.· ,•"', •'.,- . ; ... · . 

Civil y Arquitectura adjunta al Gostroi de la URSS.;.L~~\i:~~titud~~es que se 

encuentran bajo la dependencia de la Unión de Arquitedo~;,J~c:>n, ~ás .. ~ menos las 

''°En O sm·ie1skoi y par1i1111oi pechuli. Sbomik dok11111e11ío1· (Sobre la literatura partidista y 

so\·1é11ca C'omp1lac1ón de documentos). lzdatelst\'o "lzvestia''. Moscú. 1954. pag. 104 

'"' ldem 
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mismas que para otras instituciones, una institución encargada de concentrar y 

administrar las finanzás: e!Fona6 Arqüitectónlco: 

Al frente de la Unión de Arquitectos· se, coloca a un arquitecto cuya 
_. :- -·-;·'----"'. _,-___ • ,. ¡_,:.- - •. - ;< d"' ! 

trayectoria repite< el caminÓ•de:artista·'•':libfe'\ a 1U1ista "colecth•izado" que se da en 

todas las -otras t)ni~~e~~§~ai¡'f~.=~i[bt~~~~,;~;~i~.~o~i~h ( 1897-1959) es u~ .. 
arquitecto que enlÓs\eiriteha ~id~~d~pto ~Jc.~nstructÍvismo y mien.1bro fundador de 

la organización inaeperidient~ yq~M~'.Üi~lru;;_ de la Vsesoyúsnoe ovshevstvo 
; . ·.-. - ;- ; -:, .- ···(' ... · ;·.· ,, "- - .·.. - .. . . . . 

proletarskij atjitektoro\~ (Socieda&Na,cio~~L~e ¡\rqtiitectos Prolet(lrios). En 1939, 

está al frente de una constrúcción q'ue ~in1~6H~keiiesi~úl1ismÓ.ehla;kqlÍlt~c'uíra,, con 
·<. ~,:<:_:· .. -{;.;_.~:> _'.:,"_, --.. o ' ;\:.•:,· - 1'-,;~·: .. 

su tendencia al clasicismo, in,onwne.lltaÜsrrio y:e41éctico:~'e1 P<l~~Hóljd~:Artrienia de 

la Exposición de los Logios'de la Eéonomi~Soyiétic:a/ 
- ,~<~. , ~~-: - ' -- - i-~ - ' . 

La evolución ésiilística,tarrlbi~H ~tjuit<léf1lt1~~tr~'- la~'f~Na. 'qt! ~fecbión: del 
.· . . ·>: .: ; ·; ·'·-;-'; - ,--~ ~-,.,_.; \/.'·.· ,.,. -'".;·~·::: -"~--

vanguardismo constructitist~ ·~.l: 2í~\fis~(J '}o~~~~k:;,9el ;{así':: b,~llti~ád'cr "estilo 

imperial estaliniano". Se tra,Í~ dJ• e.s~ l~p~fifti¿cli~l~ ~~tilÓ iij-~Jii§cfoni'5() Cjue logra 
_:., - .·- ':···, .• .;~~~;.· ,-> •' - - - ---·:---', : "-: 

instaurarse bajo el estali11ismo~ ·~U~;ll~Yai(~~;tlqeil~'d~ s~·5~"~n~ipalés • iinean1ientos 

ideológicos y que todavía h~y :onstituye'~rl;}e:~~ci~;d~ va.ciado en piedra de su 

ideología deshumanizante; Un e~iiIJi¡jo'Mf,ti~k:~'u{fuucho~ciíticos llaman de "pastel 

de bodas" por su abigarrarniehto>~ éibcletisi~;o de dudoso gusto y que lo que busca 

realzar es el poder est~t~l.:la im~~rt~cia del aparáto y la insignificancia del 

ciudadano. la desproWorcion de· ia escalá provoca una ra1ta de confort, de rigidez 

estatal despropósito de todo calor humano, que Stalin alentó. tas moles estalinianas 

surgidas en Moscú y en todo el territorio ,riac.ional debia'reC:ordar a la persona su lugar 

de "pequerio tomillo" (según frase de Stalin) en fa construcción estatal y, en ese 

sentido. su influencia ideológica no es menor que la de los ataques en la prensa y los 
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filmes que ílustran, especifican y "desenmascaran" la actividad de los enemigos del 

pueblo. 

No hay que olvidar que las grandes obras arquitectónicas del estalinismo se 

acometen cuando la situación económica del país no es nada boyante. En 1936, año 

de la inauguración del fastuoso metro de Moscú, cada una de cuyas estaciones cuesta 

varios millones de rublos, en las aldeas siguen muriendo campesinos de hambre409
• 

La Unión de Cineastas 

A pesar de que Lenin ha declarado a principio de los veinte que "de todas las artes 

para nosotros las más importante es el cine" y del formidable papel que se le asigna 

bajo el estalinismo como instrumento de propaganda (de Jo que dan fe películas como 

"El prado de Bezhin", sobre el caso del Pavlik Morozov, "Chapaev", de Jos hennanos 

Vasiliev, "El gran ciudadano" de Borís Shumiakin, y otros), los directores no son 

agrupados en una Unión Creativa sino hasta 1957, fecha tardía que no significa que 

quedaran fuera de Ja mirada de los órganos. Las razones son varias, entre las que cabe 

señalar el relativo pequeño número de cineastas y el carácter colectivo e industrial de 

esie, lo que pennite un control más eficaz de todos sus procesos creativos al estar más 

expuestos. 

Los objetivos que persigue Stalin son siempre de índole político. Esto es lo 

que proporciona relevancia al estudio del control de las Uniones Creativas. No quiere 

Stalin marcar una tendencia estética ni que se aborde tal o cual tema, co!l tal o cual 

enfoque fomrnl por una razón meramente artística. 

TVC'H' 0()N 
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Mediante los mismos mecanismos ya probados en las otras Uniones 

Creativas. a los cfaeastas (muchos de ellos de renombre mundial ~orno Pudovkin, 

Einseintein; Qovzhenko) s~ les "bajan" lineamientos de manera indirecta y directa 

sobre· qué deben . filmar, cómo mostrar los héroes. d~ la .·~~·¿~lución, cómo los 
' < ~.~~-.;_~~~ -~~~~:e:;:·~~~~~~-;-~~ 

.- !-_ :~: ' : ~:~-'.:. e ·_ \ .- ~ i 

-;,_- .- ~:~:·:: ('.·:· ¡_:_-;,~· rec:ientesjuicfos, a los traidores.·. 
~ - -- - ; ~- ,_. - .'. 

-:-;·_ L-.' 

Cuando ante la inminenéia.de la guerra con la'iAfomani¡Lnazi; Stalin deci.de 
. . ·~·~,·~:) -~:/i', .:~/:·.. . .-- · ... -1 Y<'· ·;:·,',_,~ , ,,'_,. ,,~: 1· •• - •• _, ••• ··- , 

relanzar el concepto .. d.epatfia .. c~O}o llJ}Yyalo6t's~viético~·;aF;queya no .• rt1olesta. el 

internacionalismo· tan. ensalz~cl~' por'Io~•;bolch'e~iqµes; los -cin~a.5tilS fecJIJ~ll' la': orden 
:º-~-~-: ,~.,;:;,· "'.~:·'·>;'.-·.o':.· ... ,-:/·;-.. ---~:~_·:'!-·:··· .. <·-·-.~:-~,_._.--~!-·-_···.•.::·;__ -· ' 

de filmar pelíc~las só,8re,eJgJiJdé>-~ol~~fº"fºP'~!~ia.i]{i~f~fYf~Ü:1Ván,fJ Terrible, y 

Pedro 1 como··hétoes;{q~f ·.fepit~ .. \:g_118.füafüie'~i.o .~~J!z¿~o ·p~n:3fo~'~ri;ba para los 

escritores). 

Un ejen1plb ci(! in'nuip~r~~ ih~iri~t~·;Io; ilu~ira: el caso, de la filmación . de la 

película hi~tórica·'."~in,i~ y:.}~z~~s~i·.· (~ú'.f Puclo;kin, la· historia de los dos 

ciudadanos eje111Jfare~;cq1Je'.~llr~ilt~j¿&p¿~~d~ conocido como la Smuta (de los 

disturbios) a fines deÚsiglo)Wr expülsiron ¡l;)Os polacos de Moscú. Pudo\;kin, de 

quien esperan que•haga;el fil~e ~~ o~()rie~en.un primer momento porque confiesa que 

el tema no le inleresi; fio ,~e ¡~icine a su programa artístico. Se le hace sáber, 

entonces, que es una stiger:ncia q~e ~ierie de "arriba" y filma la pelicula410
• 

Stalin también utiliza el cine para: presentar una visión redactada: de ciertos 

hechos cardinales en su propia política. Así, pocos años después del asesinato de 

'""Roben Conques t. The harl'est of sorrow So1•iet Col/ectfrización and the Terror Famine. 

Oxford Un1vers1ty Press. Ncw York. 1986. 

""Evguen11 Gromov. Stalin. V/ast I iskusstvo (Stalin. Poder y Arte) ~foskva. lsdatelstvo 

.. Respubltka ... 1998. Pag. 377. 
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Kirov, cuya autoría hoy se atribuye ampliamente al dictador, Stalin revisa, anota 

redacta y da instrucciones al director Boris Shumiakin sobre el filme "El Gran 

ciudadano"~ 11 • · 

Un importante testimonio sobre el uso del cine por Stalin como elemento 

justificador del terror Jo da. el .escritor Konstantin Simonov en sus. memorias: 

La figura de·Jván el TelTibÍe era importante para Stalin c~lllo reflejo de un 

tema personal: l~JJ,~h~:~on losc~nellligos internos, contra la in¿Übºrdinación de los 

boyardcis, lusha uniclaa;as ~~piraciones de Ja central.izació.n del poder. Había aquí un 
. 

elemenfode a~tojustifica~ión·histórica [ ... ]4 12
• 

' ·- ,·'.·-·: ·.;?-::'- .-:· 
<~~ 

La Unióo(fé compositores 
. : '' '·: ;,- -. < ~-'' < ~. ·.·. ' 

Un caso seJ11~jaht~;~e cristalización tardía de su "colectivización" la da Ja "Unión de 

Compositor6s" que f{ie creada ente 1932 a 1957. La Unión de Compositores, que 

reunió a compositores e historiadores de Ja música, fue creada en 1932 con base al 

mismo decreto o disposición sin que, sin embargo, llegara a constituirse 

orgánicamente )' funcionalmente. Entre sus objetivos declarados están "afirmar los 

principios del realismo socialista, velar por. el crecimiento artístico del compositor 

soviético y su desarrollo de profesionalismo artístico". 

"'Leonid l\fax1menko, S11111b11r \mes/o mu=iki. S1a11/i11skaya kulrurnaya re\•o/iwsia (la 

Cao.1 e11 lugar de música rem/11ció11 c11/111ral de Sra/in)· Moscú, Yuridicheskaya Kniga. 

1997. Pag. 331 

, 1 ~Konstantm S1mono\'. "Vistos por un hombre de mi generación". Revista Li1era1ura 

Sm·iérica. :"º 4. de 1989, pag. 59 
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Entre 1932 y 1940 surgen Uniones de Compositores en Moscú, Leningrado y 

las principales capitales de provincia. En 1939; pClr una disposición del CNK de la 

URSS se creó el Comité Organiz~dcir.de la l]nión de c()lnpositores; 

Como tambiéiren'l~s,otf~, U.d_ to~ li~eamieritos/difectÍ~ás., se transmiten' a 

través de , las· publ icacione_s·A~ hi\ Unión:co'l'l10:(,C/'.comj'Josúoi~sovielii:o, La· música 
• - ~.:. :·¿_:·· ·<>.~<:~··,:.:-···-· .. ·;: . ..'./( .;·.<~;_ }<·-·_::\:~.>--~<,~~:::· .. ·~<,:;~~~~·-/:?<~:;<)·,· \·(<-- '.Y::_:_~-- . ~--

sovietica y Vida m.usical.: Sm !!mb,argo.~.s1 el~'.'feno,rn,el}.(); qµ~e ~u~i;:a'*aJar al Partido 

es de mayor connotación; se ~~curre áp4bli1acicmes1cie~rn1yO'r}circuláC:ión·y alcance, 

comenzando por el· propio Pkqvd~ ( 9ig~o cl.~1 'pani.~o {~~-iiP~o por lzvestia (órgano 

o algún diario local d~ride ~e;.•de~uri,Ji,a·:·.:~1f•6o~hl~~()1i!Í~111b" (campaña de 1948) de 
' • - _•,' • " > '• < ;• ,••.-"v~ • ~- :• • ; •,•,; • - ',;•,-" "'"f" ', • C ~ • ' " 

una orquesta de provincia, Ia ~~Y~~icle.fªs ~~sico:¿f~~'1.~ ~~al son de origen judío. 
-··· ' '• - ·- ...... , ' ..... ·, ,._ .. 

Donde hay que bus~ii/1~ n1ás•impC>rtá.hte;'l11Úsic~ sÓ~iética" de aquél periodo, .. --. ,' . - ~-- :; 

la música que más se rnóldeo p.ar~ Cjue encaje en loi lin~amientos partidista~. es en el. 
,,. - .· . . ,. ·- ; ;. '··· :,. ·--.. - . '. ' ... ' . 

cine .. La música pára películas como.· El pasrdfyla P_orqueri=a muy popular. por 

tratarse de úrí pastof geÓrgiano y Úna porqu~~zifl!s~. ~on claras a!Gsiones pÓlíticas. 

es creada por Jrennikov, que se enéuenti'a { ¡:>~¡-tir de 1948 frenie a. Ja Unión de 

Composi tares y es una música, "atrav~sacÍad~-optimism~;.<t¡ 3• 

mlo 1n1eresantes en este caso es que. por como demuestra Leonid Maximenko, autor del 

libro C.10s en lugar de música: la revolución c11l111ra de Stalin. la lucha contra el 

formalismo se desató en tomo a una ópera del entonces joven compositor Dm1tn 

Shostako\'1ch. a quien el 29 de enero de 1936, Pra1·da le dedica un editorial que el 

momento se constituye en programa de la lucha contra el formalismo en la composición 

so\·1ét1ca y sirve de base a numerosas acusaciones y arrestos. 
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Unión de Pintores 

La creación de la Unión de Pintores también abarcó un lapso deyeinte ai1os, de 1932 

a 195 7, lo que no es indicativo de que. Jos pintores quedáran fuer<1 clel control 

partidista, no sometidos . a Jos mecanismoS-<le c6a¿;m;~'cq~~~;t_;i,~~:e~;s-;~s~Jt;d~s -
··. - . -.:· - -"'' ::,-. - .. ·_-·.,- .. - ':. : .. '- ' .. 

daban. Sencillamente, por tratarse de artes rnáselÍtistas, citmenor'afoance, funcionan 
- - ;·- '' .,.- '"·'·· '· ' . ' 

según directivas del Comité para Asuntosde) Arte. Loc¡u~si ~~cierto, es que en seno 

de las asociaciones de pintores, funcionan los mismos mecanismos de denuncia, 

control. 

En 1939, con Ja aprobación del Comité ¡ma Asuntos del Arte, Alexander 

Mijailovich Guerasimov(J881-1963), conocido piritor figurativo de·Ja: URSS, asume 

la secretaria general de la Unió'n: Aelse;deberi cuadros,emblernádcos de la época 

como "losif Stalin y Voroshilov en el l(reltllin'', q~e le vale ser con~~coraclo con la 

orden Lenin. 

En el caso de los pi!ltó~es lós meéanismos de exclusión de;qüienes no sori 

miembros de Ja Uriióñ; d~)()~ pi~tores marcados es más o rrienos.elrmism9 con las 

especificidades q~~ di<~t~~iste•arte. La Unión de Pintores es due~i.i ele J~"'prifü:ipales 

galerías, dónde sóJO Jueclen exponer los miembros de Ja y!lión,)~jd,o_mo de los 
. ·--.-,,·-- .· ... ··; .. ,, ... 

talleres, tiendas de materiales, toda la base materialde.esta_rriaiJiN~,f~cfan~ís!ica. 
También dispone de una insiitución semejanie,ál Í:.Úfdi1d}¿1:'foJdOAnistico 

de la URSS. cuya función . como en sü análogo,.es d{cJl1c¿~tra; yadrninistrar el 

dinero pro\'eniente de la \'enta de cuadros, subastas, etc; T~mbién posee y administra 

editoriales, como El pintor soviético, que publica albumenes con los cuadros 

necesarios y da espacio a resoluciones del Comité Central, del Comité para Jos 
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Asuntos del Arte, así como críticas en las que se denuncia el abstraccionismo y otras 

corrientes provenientes de occidentes. Quienes los cultivan son acusados de 

"cosmopolitas" y van a dar al campo. 

Cuando se constata la uniformidad y monotonía del arte soviético, del arte 

imbuicta~por- e1: realismo socialista, Rufica;se tie~e en cuenta cómo se logró esa 

uniformidad, río se tiene claro cúáles fueron lo's mecanismos de coacción utilizados 

para lograr enc~jom1r ~un ~e quet?n\asdos primeras décadas del siglo había dado 
-. .>-·, '.·/-'..»: \• 

muestra de una vitalidad i!Jlprt!sion~te, ccilqcándolo a la vanguardia del arte mundial 
. - . -· _.-., ' '' ',.; ,,:; _, 

(los Ballet Rusos, V~siliK~ndiÜski,· fksi~lriMaleyich, etc.). 
I>·~- _,,,_. ._· ~. ·.-.... ~.~ ~'-

De esta ~an~ra, cofu() rl':sllltado d{l()s cambios que se producen en el campo 
~ ' ' ' ' , '• • • • ' •': • o " •, ;'Ó ' ·: : •,' 'J•"•. ' • • '~ - V • ',• i '•,' • - '• ' • • • ': - ' ' ' ' • 

del control.• de 1~-¿~1fu,~á ªonii'~ c)rgfflii~pióK y fü~cioriarniento \J~j9.;eJ ~óní';ol del 

partido de las Uniones Creatiyas ~e 'llloi~t!a·y cÓn~t[U)',e él d~ltc)á l~'·p~rsorialidad, 
"• ••,_',;,, ,,,,.¡, '••-'• '-;:::;'"'""'•' • '< •'• ,·•,r ,, /"- - ,':- •, 

quizá como uno de sus' principales rnii~s>Jnl~chdJ. w~¡~/~c,ilfi~ali.fras{·c61to ala 
... , .. - ' ' . - -· ., .,.., ... ·· - -- . ,. . - ' 

estalinismo, lo denunciá como ur(élémerito' impbrtahte dl':l.ferror; Üna :~bérración·que 
. <. . ' '·. '; ·.· - : . -· :.··-· .. <~-- _· ··.> <~--· •:. ;, ~-~· ... ~~-.-.:·'._:',:' .:·._ . ·. -' . 

negaba la importancia y rel~v;l1da de !Os den1ás'ti t1da~¡\i1Ó~ ttl~tÍ~puéstó a Stalin. y 

que impedía poner e~ dÚda la córieccióri del ~~;so. ..~~. 
Las Uniones Créativas; como. tod.a org4ziizacióri soviética, también .debió 

rendir cuenta de los enemigos del pueblo éil ellas, dél trabajo d~ "pUrg¡ij'. De los más 

de cincuenta escritores que se reunieron con Stalin en la casa d.é Gorki previo a la 

fundación de la Unión de Escritores, la mitad fueron víctimas debterror. 

La creación de las Uniones Creativas dio a Stalin un control jamás visto sobre 

la creación artística. Como ya se dijo antes, el esquema se instauró también en el 

campo de la in\'estigación científica, donde en mayor o menor grado repitió las 

/ TESIS CON ··-1 
FALLA DE omm~N 1 

261 



características aquí expuestas. Desde. 1932 hasta 1953, años que abarca esta 

in\'estigación, el contror fue total. y Ja pena por la desooediencia fue de la 

marginalización al int(!!11aJT}ient() Y .. 1a.ITlue11ei La .transparencia. total •(fenómeno que 

se analiza en otro.c:apÍtuJÓdeesta inyestig~ción) significó que lo~ cl"~~dAres d~bieron 

~::.:;::·:¡f,~~11~~~f ~f t~~~;f ::r~ir~~:~':~:.~~~;~~.~~~~,~~:~ 
Valga de 111ue~t;~··~u'~\r~~}~~n?.~~J§111~·1a'pub~liC¡¡~iÓr1;eri~e1itx~ari}.'.#M.{ct€nbi6n .un 

crimen en~nnl q~~ )~ \l~li¿;¡ª ~u~rte. ~1 escrH()i Boris Pilni.~Yn~'se<1uelvé a dar 

hasta· después .. ~~it~s6 .. cuandoPa~!emakjmblica su.;DÓcro'r;{ihfva~oW .en· Italia. 
:<·:'_:,, !'. ,,_-,_ 

Acto que tócla~Íá )~vale )~expulsión de la Unión d~ E~crif6reif J~fó;~á !lo .la n11.Jerte. 
'."--~ -·, ' 

Las Uniones Creativas siguieron existiendo, sin e!ribar~ci,b~, s~;f~~gf.;'.~lg~ió. ~fe~do la 

de instrumentos d.el partido, como lo demóstraron~IÓs~pÓ~ie~~~~~ij~icids contra los 

escritores Iosif Brodsky, Yuri·Daniel;Andr~iSihi~~skh Ji!~ exp~Jsi~~es ele cineastas 

(Andrei Tarkovski) de pintores (Tselkoy, Sh.erhi'.~in).~To~os•~ll():s ~\émbros de sus 
- ----:· . 

respectivas Uniones y de · lós cuales; en su rríomeritó, fueron expulsados y 

denunciados como traidorés. 
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Capítulo 3.4 

MIEDO Y ENTUSIASMO· 
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A pesar ºde ser el. demenfo-menos~"fisiéo" dél TBI, cuya naill.raleza "misma diflculta 
' . . .·' : . ' 

no ya. solo .• su Aau1ciól") sino su propia. existencia, fue· el miedo un elemento cuya 

realidad no deja lugar.a du,das•y cuyo manejo fue absolutamente consciente bajo el 
'-~=~~~-~~¡-~~·.:--'-~:~~;- -= 

estalinis;Tio.CCC::roniél.lJ" el surgimieni~; la evolución de este miedo, su presencia diaria 

en losaños quevan··~el.~9~al 53 puede parecer un esfuerzo destinado a perderse en lo 

subjetivo. Estudfos clásicos como El miedo en Occidente. (Siglos XIV-XV/l/) Una 

ciudad sitiada de Jean Deluameau abren una posibilidad metodológica que pemiite 

tipificar sus inariifest~ciones y evolución, y estudiar su uso como instrumento de 
• -~. , !- ; . ·- ;:_.. . • : 

poder, Lo que Deluameau llamá "pedagogía aterrorizante;' y .O~~dagogia del 

Arendt también percibe y destaca el papel del m.iedo com() finalidad de 

fenómenos a primera vista descabellados, que se resisten a cualqui~r explicación 

lógica. Dice: 

La inutilldadcde los campos, su antiutilidadcinicarr\erne feconóclda es soló 
- ·/- 1 .- '· • • .. , 

aparente. En realidad son más esenciales para la preservación del poder del régimen 

que cualquiera de sus otras .instituciones. Sin los campos de co~cbntración, sin el 
._ - . . ' '. ::_.:· . --~ -,- >. 

mdefinido temor que inspiran y el bien definido entrenamiento que ofrecen para la 
. . . . ,-· . 

dominación totaliíaria, que en parte alguna puede ser' ensayada con todas sus 

posibilidades más radicales, un estado toialitario no.'~~ed~ ni inairaréL fanatismo a 

un1dades selectas. m mantener a todo el pueb!C> e~
0

.la c~mpletaapatia~ 16 

"'Jean Dclameau . El miedo e11 Occidente (SiglosJ.1V-XVll/)U1ia ciudad sitiada. Madrid, 

Taurus. 1989. Pag. -B. 69. 317 

""llanna Arendt Los orígenes del totalitarismo. Ed. Taurus. Barcelona. 1989. Pag. 553 En 

el rn1Smo sentido apunta la historia del colomzador de la Kolyma. el alto oficial de la 
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Algunos trabajos clásicos sobre el uso del miedo en Jos regimenes 

dictatoriales como Dicia1orsh1pand Polilica/ Police: the ie~h~ique ~/Control by 

Fear, de Bramstedt han:mostrado.convincentemente·aFiniedo como.un elemento 

indispensable para· la· doll1in~ción.toi~litélfii!417.UnQd~Io~ principales mecanismos en 

que ba-sa el control por ~i~~d()~~é~~~fr~¿~fi·~~~~;i;~~t~; es0 pr;~ocar una "neurosis 
~ .~~ ; - ' ::', r. '.-; 

~'- ' 

de anticipación", ·es deCií-; vivirf?~nsando en JÓ qÜeacaecerá, el golpe que el estado le 
. ,, 

infringirá .. Esp~raig;~ia;a.~§r1~:iiíl:ap~cid.'.~cl 'dep;ed:~~ir; pr~nosticar correctamente, 

poder adecuar el: comportamiento, ·lo qu~ g~nerntfu·. estado de miedo irraciónal, 

cuando losm~canismos de la. inteligencia h~iniuia;'.~o~i·releg~dos.comoide poca 
'. . ; ,•o:·,· (·)·"· ;·· .:~.- '!.'.' ,-, ;-:-."'.".. .. -, .'.· , ' 

utilidad. Lás más perspicaces victimas de este miedo ciGe ~~n d~j~do su testiitionío. se 

saben actuando irracionalmente pero nada pueden hacer para impedir)(); 

Cotidianidad del miedo. Testimonios · 

El miedo es una presencia diaria, palpab)e, que se vuelve el más importante elemento 

a la hora de la torhade dei::isiones; Elrriiedo 'reúrieé1 sí tooas las "virtudes" del TBI: . . 

paraliza a la viCtima impidiéndolo huir, desplazarse, la desmoraliza haciéndola sentir 

culpable, induce a la autocenslira e incluso a la ailtodélación. 

Para 1928 ya el miedo deja de ser una percepción subjetiva y se conviene en 

un elemento de la vida cotidiana. Son innumerables los testimonios que dan cuenta de 

J'..'KVD. Remgol Berzm. quien como cuenta Shalamov. se tomó en serio su fución y pensó. 

primero. que el pamdo quería realmente lograr la rehabilitación de los detenidos mediante 

el trabajo y segundo. que los campos se convirtieran en unidades económicas rentables. 

Berzm fue fusilado en 193 7. acusado de "enemigo del pueblo". 

"-E.K. Bramstedt. D1c1ators/11p a11d Poli rica/ Po/ice: rhe 1ec/111iq11e of Control by Fear. 

London. Routledge Kegan Paul. Ltd. 1945 ....---------·----, 
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que se vive siempre temiendo algo. Aun no se ha instaurado el ramificado sistema del 

TBI, tampoco existe el gigantesco Gulag, pero ya Shits, apunta en su Diario del gran 

viraje: "Y un miecf(), l1.n miedo abisal. Todos temen, subsecuentemente a quien ocupa 

un cargo menorque el suyo. ¿Qué entusiasmo laboral puede se~ posible?'.4 18 

... ····caií.re.lacfOf aléarácier ien~ralTzá<lrcie e~te;§ie~ó.",·íJ~O,~lisfos <lel'iai .y. el 

T Al combinados, )'{a~ie~hda Mand~lstajn c~n1#rel15ié\tu§ d,J.ficJtsérá }f~pasar esa 

sensáción q~e ¡)emleab'a toda la ~bcieci¿~:~s\¡n~I~t:: ·· 

Si niis an6t?ci~~es se ~~n~~rvl!ll· 1I g;~te:'.!!l • l~erl~s. ~oárá P~r1s~r que las 

escribió una persona enf~~~; hÍ~o~~ridríaca.[ . .'.]\.¡i~e f)6coÍd~n ~~~oriamiento muy 
-·.· < .. · ·-·t--,·-· '·:"_'-.. '·-· :'·: :··.;.-: '.- .. ·.· .. --.' ,·>.~.-~.-,,~·-,: .. · -~--<.~.·~·>-:··°:·e::=-:,-----.·· -_-e .· 

todos. alguno tend!Ían/per~ oiros no ( ... ]'' E~, r¡~ional ~{ióglco pensar así, pero 

nuestra vida no era :ªcional ni m~cho ~eno~lógica¡ 19 

Efecto qu'i apµnta ªI cªra6ter irJ'!Ício~aJc' d~ ese miedo, irracionalismo 

fomentado intenciomÜ~edte,~por~l,co~p§ri~ie~t~ arbitrari6 del térror, en el que 
,( ~~;.f_ :~_· .~. ·-

era imposible·d~sc4bnl" .. ~Jg~g p¡itrcfo yá.Jiclo:~orque ~I rrii(!qo introduce un recelo 
- ,:_~·::--· -- ::~::¡- - -.·~,--- - ~~ l:.- - ~ - - '¡-" '· 

genera es ellorrné y,~errpiha pof(;füroer tocia la sóciepad; 
,·. ' ~ _: ·,._' '·: : . -~' .. ~: ' - . ; ·"- ; . >: :' -

Cada cu~! p~saba pensaba .qlle sqlo el. tenia. miedo. Pero todos tenían miedo. 

Las personas trafab~n de:corivellcerse qÚé él camarada que había sido arrestado. su 

'
1'lván Sh1ts. Diario del Grci11 Viraje. Mar:o de 1928-agosto de 1931. YMCA-PRESS, 

1991. Pag. 73 

'
1"Nad1ezhda l\fandelstam Contra toda esperan::.a. Memorias, Madrid. Alianza editorial. 

1984. Pag. 77 
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pariente, su amigo era en realidad una persona muy mala y que, a decir verdad. 

siempre lo habían notad~~20 , 

Y luego. Ra~gC:,J). en una acotación que se refiere a diez años· después, al 

destacar esa atomiz~cióh'~r6vo~acla por lo.que él .llama algo injustamente, puesto que 
' - .. ' ., . '''.-·' . :. ·' ·--·. '·' . ' . -: ·.: . ·-.. . ,· - -. : . -. . ,_ .. _ ,. .. . ; .· -~.. ' 

es unfe!lómenóigJ~er4i1z~~o.~~·mi~do;de.~los;co~ard.es'•~:-·;cl1a1~ui'~ratjue:ha;i-vivido .-·. 
- ·_ ·-·:"','?c-_;'··:f:_:_~~-- -;:_;;·--·~~:::·· .•. -, -~·~:~--- - -.'.'< .-~ ''- -. -·¡-.'.'.· __ , 

aquella época, con:su:'qep~l1afle~tO ·SellaclO.éLrrie_di~ pdr )a ~o)i~Ía; sabe;que· de las 

mayores conmociones: üriaae las más i111pprtazÜes .es el teÍérollo queipennanece en 

silencio'.421
• 

De un sentimiento se111ej~te se ¡quej~ 1.aif)gles\l .frecl~ ÚÚey,. qu_e :--ive por 

entonces en ~oscú~: '.u~os ~i~~s terhian.·habliif~ c~ñfl1i~o. CúanJó >alguien es 

arrestado. en .• 1a· l]R.S,S·_'es •.comCJ•si;una.'pli~~~.lrn~i·er~~~ta~o. asu •• fari1ilia. Todos se 

asustaban ante el ajen9t•c~íni¡i~to:anie 1a p9sibiliciaª décfüe 10s ve~n hablando con 
\ : . .- ,·>., - ;':'·.' _'. - - ~. · . .: l .-

las relaciones ql)ehah c~íclo'~22 

El efecto del rniedo es duradero¡ d'Cfo'rfua'y tuerce irr~mediableniente la 

conducta humana, su comportami~nt<r~~~i~#h:d:: Man~elsfarl1, urio:de •. los testigos 

más lúcidos del período constata !'La prue.bZ1 del• llliedCl es una de las torturas más 
- ' ·: -. . _. ~' ' . - ' . 

terribles y después de pasar por ella,lag~~te'110 ~ue(ie recobrarse'-423
• Por sU p~rte, el 

padre de Guershtein, médico de miembros. del Comité Central le comenta a su hija 

'~"Emma. Guershtem Memuari (Memorias). lnapress, Moscú, 1998. Pag. 234 

•=• Lev Razgón. Sieprid11111a1111oe (Hislorias \•erdaderas). Moscú. Kniga. 1989. Pag. 23 

•::Freda Utley. La ilusión perdida, Argentina, Ediciones Marymar, l 96i. Pag. 267 

'~'Nad1ezhda Mandelstam Con/ra lada espera11=a. Memorias. Madrid. Alianza editorial. 

1984. Pag. 36i 
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sobre el miedo imperante en las altas esferas, donde: "sufren de estrés provocado por 

La incomprensible\apa'.tía con\que la sociedad;soviética se enfrenta; al TBlno es 
- ;· ·.-· ·: :;~· ---.. : ::,:.> ';}:. . ' -, '. , ' . :· :. . : .' / 

motivo de un p~rti~Jta.ca'.nicter eslavo, de fara cultural; un servilismo o docilidad 
-.. ;·_,· __ ...... <.:.·· ,::,: 

-- =-ce-= .o;-=o--o;:-=¡=-=--=-~~-=-o-==--=-~- =~~-=~-=-~-_-_.:.::.-=:=:;=7"-=="-:=-:-'°'"-~~~~-'-=~ -~'7~--- ,: 

orientat, .sino.qe)sta prese11;ciaAel/!11iedo.'que.es'~1· .. co1<>íón;e1 resuttacto ,úttimo det 
-- .. '.• ' ., '. ·-· . \" ' ' . ,, .. -

terror .. c()m():.defo~~~tr~Ga'.~bi~h pe14~e~u.1a person~ q4e ~tá: ciornin~.da por .et 
- .- ... -::,~'., - .-~~., ·;-:.; ·. ~- - -,.-

miedo, es una,¡)ie!f.1 fáCit:.Enestásitu~ción:Ja•éonirap:artida ~el miedo, es.por extraño 
" -.· •• ,.-,, t • _, __ .,, ••• _, •••••• <·.·· -·· .• .. ·· "·''':::;,·- ,'•' ·.·· · ... ,. 

que pareicac'~1. ~entu,s~~~~~~ ;.~u~· e~ t~bi~!lé'11,1i'.~g~ } . ~o 'mos~rai;se, contento, 

manifestar·su des~pr~~~~ió~i'·mi~f!~;~·tr~idi~p¡\rsC? 
·-~+: ; - '-'" - :;-~':. ·.;...-:: "' ;._. 

En el Il1is~o s~ntid~'.apti_Í1t11°~lt~~tjfü~nio~e WillÍ~'BulHt, primer embajador 

de tos Estadosu~idC>~e~:~U~.¡~{~ 
LaNl<VÓha.ld~~d~ hicer.·e1• r}l¡f!cfo eJs~fiti$iillto p_reclóffiin#ite de 

..... _ :·:-- ~:::": ·r·:_;-· 

la vida rusa; y hasta.fueni d¿ lasfrolltc::fa5; donde~4ief~ qu{liégtíell s;u~'oídos 

y garras, existeesemis~omiedo.Lal'n(vb e~ la~arodi{vi~:a c1:1a¡'libertad 

por el rniedo'..125 

El entusiasmo 

La selectividad de la memo.ria humana, que .olvida los momentos desagradables y 

atesora los agradables ha.provocado en el caso delestalinismo una paradoja que para 
: . ; . 

muchos resulta sorprendente: para más de un ducladano común. de la calle, aquellos 

años se conservan en la mcm()ri~ como. affos de un • enonne entusiasmo. Los 

•:•Emma. Guershtein .\lem11ari(Memorias}, Inapress, Moscú, 1998. Pag. 244 

•:;W1lham C. Bullit. la a111e11a:a 1111111dial. Ediciones y publicaciones españolas. Madrid. 

1965. Pag. 73. 
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defensores de Stalin intentan poner en evidencia a !Os críticos del sistema con una 

sencilla· pregunta: -¿cómo explicarq~e tratándose, de años de tan cruélrepre!lióri, el· 

entusiasmo fuera tan patente y real; ull hecho CO!'l1probable histé>rica111ente? 
-~, .. ~. ¡~;2 - :e:;-' i'' - ,--

In te~ tar /ne~t ·i~s~'.;~nlu~i~IJlb; que realn1erite coexistió. con .el Gran Terror, 

seria~·en~efecto;,t1n~fo·~r~;·~<>~ii~~r§"i~p~J-fafi¡eestaolec-er'~Etaf-entµsiii5ijlo existió y 
-· \-, ~'-" ,_: 

como se 111a~ife5,tó:'Ciertall1e~ie se: dio, ?ercí creo que fue .un ~ecRº y·9ue sé explica 

por un mecanismo de dererisa,~sidoió~ic~'que si~mpre acorn'p¡ti1¡¡ ~ -lo~;wa,11des brotes 

de miedo, como lo ha dem,ostrado: beiuameau426
• 

: i . ~ . ' ' . ," : 

Se da, en efecto, una ocultación de! miedo, .!eM~r· a:-s~berse con miedo. 

Cuando el miedo se vuelve '¡mmanente, entonc~s toin~id~ i~m·p~ralmente con el 

entusiasmo que histori#d6r~s.coajo Defaum~a~i:r~~isfran°~n etapas posteriores al 

miedo colectivo. Un miedo. constlU1te qu~n6/'ticih6 ~ri, req~lere.·del entusiasmo para 

atemperarse, para darle un respiro a la ~icHmci_'.~i'eI·~·éle~re ''banquete en tiempos de 

•:•Relata las grandes explosiones de alegría que seguían al miedo, por ejemplo, de la peste. 

El entusiasmo busca negar el miedo, el peligro que acecha. Lo atestigua así este fragmento, 

el testimonio de un parisino del espíritu de estos ante innimente epidemia de cólera. que ya 

habia m:is bien comenzado y que se negaban a aceptar: "los parisinos se divertían con toda 

su JO\'lalidad en los bulevares en los que incluso se vieron algunas máscaras que. 

parodiando el color enfermizo y la cara descompuesta, se burlaban de temor al cólera y la 

cnfennedad misma. Durante la noche de ese mismo día los bailes públicos estuvieron más 

fn:cucntados que nunca: las risas más presuntuosas cubrían las ruidosa música; se animaban 

mucho con chahut. danza más que equívoca ... " (Citado por Delaumeau: 174). En ciudades 

apestadas. la gente "va de una taberna a otra" cantando y bailando y dando satisfacción a un 

apetito de cualquier cosa" (Delaumeau: 186) de manera que "mientras en una cása vecina 

,;e !_!t:mia bajo la serndumbre de la Muerte. ocurría frecuentemente que en la casa vecina se 

abandonaran a toda suerte de excesos (lean Delaumeau, El miedo en Occidente (Siglos 

.\'fl'-.\1'11/1 Una ciudad sitiada. Madnd. Taurus. 1989. Pag. 188). 
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la peste" El simple hecho de saberse vivo actúa como un poderoso estimulo. Esto lo 

confirma el testimonio de uncontemporárieó: -
- . 

como 

No pasábamos-nuestras veladas llorando, sin.o_ alegr(!_S; ¡¡legria que 

ahora ~;eo e~ten~er,'. te~ia- un c~rácter -eufóric~. ~or 'que tales 

-·- "".-· --'- -:,,:-' >::.- - _- - < , "-

visto, una co~stante._Se~1ejantés explosiones de alegria que provocan 
' -·_·'-

incontenibks c¡¡fcáj~das se adueñaban de lodos Jos presos de la celda 29 e.n la 

cárcelButyrki; y cuando_ años después releí Los dioses sedientos, me asombró . . .. , • . " . < . . . -
.~ 

ver cómp Fra11c~ PllclO saber con tanta exactitud la alegría histérica con que se 

cornportaba~Io~reos de la "Concergurie", a quienes les aguardab~'la,~laza y 

la guillotina427 

Se trata, en efecto, de m1curio.s.o mecanismo psiC:ológico\qti~. sinen1bargo, en 
---. .·'.'" 

el caso de la Rusia estalinista ,•no fue solamcnie · esp~llta!ieo, sino org¡mizado 

conscientemente por el podt;r t~rrqrista;· 

Gran importancia en-esto tiene;tafübiér{l~\p~Hici~a~iÓn_friasivi:;Como-sefiala 
Canctti en Masa y poder, eFentusiasmo brotade'.fon~a·~-atuf~l~J:~~do sé participa en 

manifestaciones •de:mas~s1~8 • Rodead()S de stis' scm6J¡nteslehh~r~foréabandona -su 
:: . :":;·:'· -.. ·, - ;:~ .. ;·· ' ::;-'' "'·:'.·'.:;:·-~--: .~---~ .:.·-:· :.·.< ·--,'- -

individualida.d, su- responsabilidad y es im~uidCl ¡:io{ un clesel1freno' cuyas 

motivaciones psicoló~icas; río son,· sin ~~ÚJarg6. rn~ti~o d~ nuestra análisis, 

Las mani festaciones;Jo~ desfiles, las ri~stas multitudi~arias son una constante 

de la Rusia Soviética en los Treinta. Un enorme "Parque de Cultura y Recreación'.' es 

•:·Le,· Razgón. Plt!11 1· noem 01eche1si·e (Ca111im L'll mi propia pmria). Moscú, lzdatelstvo 

"Kmzhm sad" 1994. Pag. 27 

•:'Ellas Canettr, A/asa .r poder. Alianza Editorial. MuJnJ, 1978. 
~~~~~-:-.:-::-----i 
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inaugurado en 1929 a orí Jlas del rio Moscú, y parques semejantes son abiertos en 

todas las ciudades de la URSS. En fas ''fechas pafrias" se engalanan los edificios, la 

radio pone canciones patrióticas )(con melodías que la masa pueda "tararear 

fácilmente", especies d-e- jubiÍost~ l~mnos seculares429
• Las manifestaciones 

constituyen.unicl~~~€~;a?íóh~~t~~J~.1~~TI~'t;,ªfl<tpoyomasfr()-~)régimen. 
En esta mi~"?ª t~ni~a: ~lali~ pl~ificA, ~il- ~Ie110 tel"rof, u1.1a ~·vuelta a la 

normalidad" q_ue pe~ite,"li~e~ta,Porpri~er~vJ~enaKos,delJb~Ies-deNavidad, 
que serán penT1itidos: colocar en casas particulares, círculos infantiles, escuelas y 

oficinas guberné!:mt:ntales'.430 

De ull fe.nómeno semejante da cuenta Sheila Fizpatrick en el capitulo "The 

magic Tableclothe" de su Every Day Stalinism. Se trata de los privilegios que caen 

sobre los miembros de la élite estalinista: casas nuevas, coches, descansos en_ casas de 

campo (a nivel provincial ocurre lo mismo: Axionov, hijo de Evgueniá Ginzburg, 

distingue entre los coches de losinvifado~ a.ia casa de cairipo'del partid~ e~.Kazán, 
- -- -- '' . .' . ·;,--· ·-,,,· ~; <:-... -¡ ,·: -. '. ":; •'' ' ' .. · .'.·-.--. -... ; , .. _.!. "!': -·· '· . • 

los packard, los ford, de·J6s-visit~te~31 :'cl~i(zgón cÚe~ta ¿9mo.;1rsalii'del Campo a 
mediados de los cuarema(a ·d:o~d:e habi~~si~o i~te'1a~;oe~ 1938)el lu;ó que a~ora 
desplegaba esa "nueva clase" según la delloininación de Djilas4

'
2

• Las mujeres de los 

•=•:-.-tax1mento señala que es la música que se le pide a los compositores soviéticos. Leontd 

;\lax1menko. S11111bur 1•mesto m11:iki. Stan/inskaya k11/turnaya rel'oliutsia (La Caos en lugar 

d<' música rel'0/11ció11 cultural de Stalin) Moscú, Yuridicheskaya Kmga. 1997. Pag. 90 

n·1:1·estia, Moscú. 1934, Dic. 14. 

'''Evguenia Gutnzburg. Krwoi Marsl111t. Jronika l'remion K11/toi Li:l111osti. (Escarpada 

cll<'Sta- Crónica del tiempo del culto a la personalidad) lzdasteltS\'O TsK Latvii. "Kursi\'" 

T\ orsheskaya Fotoestud1a. Soyuza Zhumalistov LSSR. 1989. Pag. 35. 

•':DJ1las. M1lovan. la N11e1·11 clase :análisis del régimen comunista. Editorial 

Sudamericana. Buenos Aires. 1957. 
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altos mandos partidistas y del ejercito ahora usan cosméticos (alentadas, dicho sea de 

paso, por una campaña que desata P()lina. Zhenizhl1zhiifa, Ja espCÍSa de Molotov). 

Semejante e.s la percepción que tiene Fr~da.Utley: tod_as las dama5 partidistas tienen 

ahora domésticas, muchas de las c~~Ier{:~icpo•.sea,;~e;'Jaso:, son ~len1anªs d~I Volga, 

victimas de la deskulakiiáción,que~S,on~fáS1~7t~~reij¡J~~~'P~~sil'.-ho~~s"tidad•y ~~º~ 
• 1 --·_e·;~-~'.;-,, \~7; ¡;, ;: ~,-/: 

al trabajo433
• Stalin, de m.ai1er~ iritencÍonaJ,\'p6~iÍiÓ este "felajámiento de las 

-o - • ••• ':· ."· ,- --., ,.:, \, '. ,. ;·- ., < ...... _ - . . . -

costumbres" también como ¿n ;rJrnio desm~ra!i:Zad~r para quien participa en el 

terror. 

El papel de las artes en la generación del entusiasmo. 

Es en este momento cuando las Uniones Creativas comienzan a jugar el papel que le 

han asignado. Los escritores escriben novelas optimistas, los compositores himnos y 

canciones con '.'melódia fáciles de tararear", también imbuidas de optimismo; Es, sin 

embargo, el cine, por su enorme impacto sobre las masas (recordar a Lenill: ··4e todas 
-· ,-: ·- - .. - . 

las artes, para nosotros el cine es la más importante"), a quien le coefesppnde-séf el 
.·· __ . - ·.-

vehículo privilegiado para fomentar y "organizar'.434 ese entusias~o; Maximenko 

mFreda Utley, La ilusión perdida, Argentina, Ediciones Marymar, 1967. Pag. 151 

•HEn cuanto a la necesidad de organizar ese entusiasmo apunta el tesurnonio según el cual 

los magistrados de Metz (una ciudad francesa) "ordenaron regocijos públicos a fin de 

rnlver dar ánimo y valor a los habitantes diezmados por el contagio. l'n cuadro ... recuerda 

aquellos festejos" (lean Delameu, El miedo en Occidente (Siglos Xll'-XV/11) Una ciudad 

.1·11111da. Madrid. Taurus. 1989. Pag. 185) Otra evidencia. esta de naturaleza lingüística, es 

que en el ruso de hoy subsiste una expresión de esos años "entusiasmo organizado" que 

hace alusión a su naturaleza art11ic1al. a maquinación para producir alegría. Del mismo 

modo que se planea la producción de "artículos útiles" para el pueblo soviético. del mismo 

modo las masas. los actos multlludínanos deben producir alegria. entus:asmo 
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cuenta como en 1934, cuando Grigori Alexandrov filma su ;'Alegres muchachos", ¡~ 

primera reacción de losº· Ciirigentes de Ia; cultüra e fue prohibir. su exhibición al 

público
435 

.• P~ro . tras/ ~h¡¡ ~xlli~i~J<:méB~yada. en el K.rernli~, .. St~.li~;, más . sagaz, 

entiende el gran valor ,q-~e ~u~~e ten~r ~ste fil; que. ~···pesar d~ trat1sclirrir en la 

campiñafüsa;)ü1Claf~~~~tlt'en[iillefía~~ia'§u~;yr~~n'Jtrata~il5~~-~~:.~1C1i~tad~r 
comprendió :la efeéúvi~~cl ·~e{e~~" J16gri~ h1~s~ri~;; qhe.;~~ ':~r~senta . como una 

compensación ;n~~esar~f ~h~'..;víii' ~~ci~pis~a·~!lrii' uh: ~~61Ació1B ¡!e~~z~da por .el 
;;.·-; -.--

miedo. ··· ·•.. > .. . ·. ' : : 

Cort1o ·~~ñll~ª ~chfm(:s~i1~;s;~I1 ·~~·~~i{i~fCpo~Ul~r culrr/re: 
.~<· > 

posibilidad era negada por la visión de prosperidad rural, annonía urbana y éxito, y 
''.. ' .. _-·:: <·:':: _:::·> .. ~_:_~'. ·.-:_·/· : ' 

un nuevo amanecer de la libertad .·[ ... j La ~aréstia de productos agropecuarios era 

ocultado tras cuadros, ~peretas.y filme'{so~re.banquetes en koljoces con mesas que 

se doblaban bajo el pes~ de vi~o y boÍTlid~{.:]y el sonido de las tumbas cavadas y 
: --- ~ ::-:~·- -- : .-.', -·.: :·-: . . ---º - - -- - - -

de las balas atravesando cráneos de. las víctim~s del NKVD no podía oírse bajo las 

alegres canciones de entusiasmo.m; 

No por casualidad, en esta época de terror, el .fenómeno más destacable del 
f • • < -

cinc estalinista son las comedias músi6ales. :Alg!JÍlas· d~ eilas llegaron a ser muy 
;-· ~: -;.-.: '. .. : . ." : ;~:·.:: . '···:~ 

populares en la época. La primera de ella5, fue.Ja ya· mehciónaqa ''Alegres 
'' .. ' -. . - . - .. . . . ' ... ~-. . .. · - .... 

"';Lcomd Max1menko. Sumbur vmesto muiiki. Stdnlinskaya kulturna.~·a .re1•0/iutsia (la 

Cao.1 t!11 lugar de miisica re1·oluciói1 cülturalde Staliií)~óscu, YUridicheskaya Kniga, 

1997. Pag. 199-201. 

"'"Richard Stites. Sol'iet popular culture. Cambridge University Press. Cambridge. 199:?. 

Pag. 95. 
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muchachos", de 1934. Su director, Grigori Alexandrov, había pasado una temporada 

en Holly\Vod fon Einsenstefo.donde aprerÍdio a.· hacer musicales437 •• En el p~pel 

principal actuaba eLic:o11º de la época, Liubov Orlova, actriz que encamaba el ideal 

de bellezaeslava. La.pelíc~laestaba atravesada de un espíritu optimí~ta, en ella se 

esctichaban-~alegr(!s c~n-ci;f;~s-d~ Leonid Utiosov, célebre intérpr~t~dejazz. Luego 
- .:,,-~.-· ---·:.;>- '.·· . - . - -_ - ,_-. -, ... ' . 

fue "El circo't ta}1,bl~n éon Orlova en el papel principal ~; dirigida también por 

Alexandro~· ylll'~sica .de otro compositor de canciones optimistas: Dunaevski. El 

tema central de e~te filme, "Canción de la tierra maclre'! refleja todos los mitos del 
. "; . - . .· ··;"' 

estalinisrno: país del paraíso obrero alcanzado, ''no sé otro país en el mundo donde la 

persona pueda respirar. mejor" . 
.. - .- ' ~. 

;,Volga, Yolga" es también: üll: 111üsfoal qué .entre otras cosas ensalza la 

construcci6n. d~I ¿ana1~'.volgl1~M~~dú, e~: el qu~. Íahornron y murieron· prisioneros del 
:.·:· ·.:,_·~·- :.;:;\>,-i;-:r;~··::;-: __ · -.~:.- .. -: --~.;":-:-'·,;; ··:.:. - ~: ... .. -,_-:·-.. ~----, .\··· ·- ·'·.,·. ·, -

GULAG. El.''.Ga~intj.ibrilia~te'' ~s elúltinio. de est()s•filmes hechos para "cargar de 

optimismo ~ l~s ~as'.#.s··~·4~ :l~at1tegue~~. Oílo;(a.~~. e~:· el~Ünajoven• koljoziana que 

"asciende":y ···~.~ .. lt~c~~c:>~~er~ téxtil, doriae lafubié~ c¡futª~es~ canciories llenas de 

"vida y ªlégria" (cbn¡r~~:~ al "pesimismo forrnalist¡¡" ··~~·. uri Snóstakovich). Gracias a 

la participaci@en- esta mistificación, Grigciri · AleXan'dfov,. Liüoov Orlova alcanzan 

una siíuación. más que holgada, de verdadero Iµj(); , .de111fo del establishment 
. . ; ' . 

estalinista. Es lo más alto que se puede aspirar y lo~ cC>Iocá a:~alvo de las purgas que 

sus filmes ayudan a ocultar. 
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•'-Richard. So1·ie1 popular culwre. Cambridge Uhiversity Press. Cambridge. '91JT.l'ag. 98. 

Ale:xandro,· se con\'irtió en el director más exitoso de la época. alentado por Stalin que 

necesita sus tilmes capaces de inculcar de falsa alegría a las masas. 
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Otros filmes de la época, "Camino de la vida" ( 1931) del director Nikolai 

· Ekk; "Chapaev" (1934 )de los hermanosCVasiliev; "El tfofnbrcrdel fusil" (1938) de 
' . ·- ·. - . : . . . 

Serguei Yutkevich; "V¡¡~~ry Shkalov'~H 94J) d_eJ\.1ijaítKalabozo\';_son¡>elículas de . 
--~-.<;-\- .:"º-'='--- -,~·:~;" -~-'.~ ;-~_,- ~. -=: ;' 

propaganda• algürias ~e'. ¿n¡i~ qlJe · ges~oIÚm'l<>s teiiil15 1 ~e ila p~opagan~a · ~stªlinista 

·como ·•1 a· fronter:a~con eÍfcJrrój§f:e~11:ad~··fc~.·E,1thomtir~·cÍ~L fi:l5ff i•);jít5iifi~~-el 1error 
;;;,~:2:-_:f'··-· !'·-·~- - :"-º"'~.: :;· -~ ; 

contra· los intelectuales•·o ~~dqkos e~peslali~tas burguese;.' Sin (;fl1l>al"go, son•.las 
,,-,c .. ·'.'< ;:.: __ ·:' .-',, .. _. -··. ·.. .. . . 

;'-_ _:_.~--

películas alegres, ·entusi11stasi·1~ q4e,ihiírc~n·la.tónica dela~lrl1oif11fi~ estaliniana y 
• . ·.:.,:_._,. ·-·· ___ .. '~ •'o-'_· •. • - - .;e_ - -- -,. • .-. .- •. . • ' 

cabe señalar que muchª~ ~L~\Jas sl~en s.iendo p9pulares hasta el .ida de hoy, 

ayudando a perpetuar Ia c~n;~si~n y de~ostrando lo acertado del cál~ulo de Stalin. 
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DESPUÉS DEL 56 

Son muchas las memorias de los principales autores del deshielo jruchoviano 

que se l1an f.lütiH~aC!o iloy <l-1a438 
• .A.l>~ndan también los análisis de tan importante 

- -- ·-·- 'C o', .:.· • - ' - -

período de la his!ori~i.d~ la ÚR,§S439
; Entre marzo de 1953, muerte de Stalin yl 956, 

miembros del•bu~¿ 66Hti~o ciéIJ~CUS comprendieron que el· país· nop()~i~ ~ontimiar 

viviendo en el cli~a,ªe t~~~r. Se: emprendió un desmlilltelamient()Jhnit~~o'del terror, 

antes que,nad~d#J~T:~!t6f,de;Alta Intensidad, y que tenninari~~orH~ref~rrna d~t~do • 
el sistema clelcGÚÍag:y la li.beración de millones de prisioneros.~n ~rit~~ d~sp~és de 

1956. Para un al1álisisdel TBI después del 56, es· importa11íe seftalaj-;qu.(! l~~lffi.ss d.e 

Jruschov conservó la mayoría de las medidas del contr§i totalitant q¿é encarna el 

TBI. El sistema de pasaportes internos sigue en pie, et8.,~I pais'sig~e c~rráclo, como 

un país cárcel. aunque la URSS de Jruschov abandona elaislacionismo estalinista y 

,,'Sergc1 Khrushchev. Khrushchev on Khrushchev : a11 i11side accou11t oj the ma11 a11d his 

eraby his so11. L1ttle. Brown. Boston 1990; Nikita Sergueyevich Jruschov, Vospomi11a11ia. 

l=hra1111ie fragmemy (Memorias. Fragmentos escogidos), Moscú, Vagrius, 1997;, Sergo, 

Moi otcts La\TCnti Beria (Mi padre Lavrenti Seria) Moscú, Sovremennik, 1994; Sergo 

Bena. /lfoi otets Lavre11ti Beria (Mi padre Lavrenti Beria) Moscú, Sovremennik, 1994: 

Fcdor Burlatsky; Khr11shche1· a11d the jirst Russia11 sprillg. Weidenfeld and Nicolson. 

London. 1991. 

J'''Donald F1ltzer. The Khrushchel' era : de-Stalinisation and tite limits of reform in the 

L'SSR. 1953-1964. Macmillan. Hampshire.1993; Martín McCauley. The Khrushchev era : 

1953-1964. Longman.London. New York.1995: Edward Crankshaw. Khrushche1·'s Russia. 

Pengum Books Balt1more 1959. 
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se abre al extranjero440
• Moscú es la cede del Cuarto Festival Internacional de los 

Estudiantes, Jrusénov, mismo viaja al extranjero '(Egipto, y los Estados Unidos), 

comi.enza la triunfante participación de la URSS en las Olimpiadas, a fines de los 
• ' ' , :; ·, . ~·; . . " . - • • ., .:: ·. ·- ' ... 'c. ) . -. 

cincuenta Ja URSS comienza a recibir a los primeros estudiantes extranjeros de países 

del Tercer.Múndo-~ypocoiie~po después abre la Universidad de los Pueblos Patricio 

Lumumba441
• 

Resumiento, después de XX Congreso del Partido, el TBI sobrevivió y 

conoció unulteriordesarrollo que podría ser.tema de otra investigación'. N()hayque 

olvidar que el deshielo de Jruschov proclama una vu.~1t11. a lldegaligad:lenini~ta, qué a 
., . . - ' .... _,. . ' . ' - ;~ ,.· . '. . . . . ''" 

Stalin se ~~usa ele haber violado; ~a r~f~~a;_Jfu-~c~6vÍaj,a>at~~úa /'carilbia 

radicalmente el ejercicio. del terrc}hrabifoB,. nb así 1a apliba.Ci'611 éie1.:ial; cuyas 
·._ ::_)-·t;n r~:: " ·:: ·~- ; . .- ; .. :·. !·: '·' , __ , __ : .-.~. - · .• ;: - ~ 

principales .. práctiéas. d~be~~il ~seci~áf ~iros ···veint~· ~os·· .paraser éondenas ' .. : ;':.-~·- -_· --~·-,,,. "·.;~>: ·.--.- - '"<; :·; ~ - - .. < .. _, :.'.,'. 

públicanie~le-yen~lgÜl1J.~c~~?sielipin'~das: 

Pe.ro co~ la ~olldeh~ ;úbllca d~I ~stalinismo los dos principales eiement~s del 
~-:-:/: -'~_:·. ·:· .. :..;·- -:~.' :-_: ~--_- ·· .. ___ :--

T Al: elimihacióriT fisica_< y;· encarcelamieiltó . soii dejados a un fado como 

improducentes. · 
- . 

Ticne.razónArendlaI·aflrinarqué: 
- ' 

existen y~ mucha~ explicaci1m~s del proceso de destalinización. en Rusia, 

para mi ningimo tiéne tanta fuerza como la toma de conciencia entre los mismos 

funcaonanos estalinistas de que la continuación dé-un.régimen semejante conduciría 
-· < ' ' - ,-. . ' 

,.,,~vlamn i\lcCauley. The Khrushchel' era-: 1953-1964,Longrrian:London, New York.1995. 

pags. 65-6i. 

••
1:-.1artm McCauley. The Khrushchev era: 1953-1964. Longinan.London. New York.1995. 

Pag 56-60. 
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no tanto a la insurrección --contra lo que el terror ofrece la mejor defensa- como a 

la parálisis de todo el país442
• 

Es decir, la clase dirigente del país comprende la inviabilidad de una política que ha 

colocado al país al borde de la catástrofe y de la parálisis. Sin embargo, las 

principales medidas del .TBI jamás son atacadas y conocen una evolución posterior a 
- --·· -

esa fecha (como el uso penitenciario de las clínicas psiquiátric~)«(·J\~~ectos como 

los Juicios Públicos ~~~·retomados en los sesenta (los.próé:esos:6~Htra<o~iel y 
' ; ·- : · . e •·-·~.ce;·,-.,- ,. . .- "' ·· · ' - '\. - · .. _,., •.... ··.e•--'- ,,_,., >· .,, .• _. · · , 

. ' '··<-~ '-• -.7\ o :.~_;;:_:'".y.·.~...: ( "• --"·-·. - -

una medida· d~·····~().rllr~1.· y·cp~rci~ri;Cy:;h~ia/? '.réch~:noll~: sÍ~oid~r~g~do, como 

tampoco el. Peirriiso· Ü>ke~ldencfa); entre 1956 y'.I 9:~5; fa UR's~ ;~igue siendo 
:· ;·.· .. ··-; .. -./. ~-,;.·;_.,.,·.c.·-~;-::-,-.,· .. ·:-··.-:.-.-···'{" .·.'··" (" __ ,_ ·.·,. ;···.- :~.--, . 

::,· 

concebido ct)nío'jun¡¡ i:~rc~J;<~on~·e)}cqftsi~1li#nt~c(Cicfrre;.~(!i frónteras, huidas 
~;:;. 

espectaculares de él,'etc.,~~~io¡{11 ~'./0~/ ~~~··~~~éoJ~~íªi·li~~9í~tiéa del habla rusa 

actual re\•ela.I~ pr.ese~cia~e ~uJh~s;•'.r9~ul~~ (¡Ú.e~~¡;~¿~ivi~r¡)ri ala desaparición del 

estalinismo; el. mec11riisilió :'Cie .'las : Uniorl~s ~ Crcfativas ; conoció una desaparición 
:' < ·;:,;·'. ;: <· 

,::;,·. - ' ·.:. : ·:,~.·-: .. ;:._--"--

paulatina (que aún' rio terTrliria) dÜrante Já cual; fon"dos extranjeros como el Soros se 
__ ··;·. • ! ·' r,:.'. - ·:\··'. _;;"."...:_:~ --"''O'-- -- -~ • - •• : - ;"=""'-- • ------• ' 

han convertido ~n i:!l~..Íncfpal;dórian!(Fdi:!.rondos para las artes. 
'• - ·: ' . '" ·. - . - . -~ · .. ·,_ :· " ' ' . ; "' 

Algunas de lás m~did'é~eÍ T~I; 6-omri el ocUltarniento, comenzaron a verse en 

aprietos con el ·avance dJfoedios,rrioclemos· de comunicación y ¡¡lmaqenamiento de 
. . . 

infonnación con1ó las técnÍc~~ de microfilmación. EStas. permitieron uria 

comunicación más fluida conOc:ldégté~ el ertvío de manllscril_os;,Á;Í,g'ian cantidad ' - . - '··-·. -- ·-· < t;~-:- , . .-....., - - _. ______ , - '-- _,_-- - -

de las obras de autores disidentes public~dá.s:eri él f:xtfanj~rcra1 páfür de los sesenta 

••: llanna Arcndt. Sobre la 1-iole11cia. Editorial Joaquín Moruz. México. 1970. Pag. S 1 

""'Ver "So\'let Mental Pns1ons". in Survey (III-154. 1971). Acounts by V. Bukovsk1. R. 

Med\·edc\·, Oiga loffe. P. Gngorenko. 
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fue enviada en rollos microfilm~dos, co~o sucedió con el· propio Solzhhenitsyn~44 • 

En su articulo.;'Mi.abuelaeL<7~nse>r";tv1~~ha Gessen .. cuenta.dequé modo el trabajo de·· 

su abuéta·.en 1k.()l'jciT1aG~ntr~l '.deJeiégrafos ~e rvios~ú;,en 1a: que'.gebia filtra) .Jos 
-< :--~-,~~~ <;e::¡:¿ ·_-. ____ ;o;.-:~::-- ",\'.~::;-;·-·:· -- " .,~~-:-~~--_o :'}~-:; . --.~ 

despachos éle !Os correspollsal es iext;~Jeros acrediiado.s en 1.i. c~pi tal soviética fue 
- . ' . . . .. . ~ ' . -- - , -.~' . ' '··-·· ·" ' ·;r- ~ - , , ... , -'. . - • - - . -.. . . . . - • - . . . . - ' -. . -_ -· , . ·. - - , 

complicánd¡)se~c:o[z1.i+ap~fo=ii~r~~~!§~·e .. •.· .. ~º1t't11,~t~~~s~X~é~ ... º~.·t~1 .. 1.·~~~~nci~f1!. ªº"Cdel 
::.·<;." '- - ~-~-';'.-. -~~'!:;;;: --~, - , 

microfilryia~;) l1ue'Sa~I~n:~ás'.ct(flci!~o~1roí4r•~Jcqujo~ir~ofºnri~cik~·h~ti~··fu~ra y 

:~:;• ::::.~~(:~;~~.: i1, •ólci, nci g~\iz~ 1/~;,i[J;~]( d~I ,;,<=•· 'º" 
·.·.'·-~ 

necesarios· .periodos\d~<TAI: •• que~.refiven. •e1···· mi~do .. ·:•La:.~efic•acia ••..• de•l .TBI···· ... ·sin su 

complem,ent~. bino*ial.>.(~F ;¡\J)~/ti~nd~;··a· .• ~:de~red~r .~~n'ii'~:;;;·~·o:s •• :~:e~e 'este ser 

alimentado ·con \a;·p~~º;~ .·~~1T;i~~o.~1¡i,'.~eiTI?rlª que: ·de~~ ser ~limentada. no 
/ _ >:.~(, (:~\,,- '··>'' ,'. , .. ,_ .. -·:· 

dejarla decrece'.( A,finl,aci9n ;}ÍU~ ri&s ll~va}una' segu.~~a ,~opcJÚsió\i,la presencia 
~-1 ' 

después del 56, dé üña impol1.árite ;nemoriad.el 111i'eJ(): · 

El 

consecuentemente bajo su irlanda, había ~entido lá•n(!ce~idacycie.atiwentarese miedo. 

Fue justo después de la II Guerra Mundial, de l~;ql.I~ l~s• ~s~~ falie:on victoriosos. 

Durante ésta se había producido una catarsis colectiya. L?s 'so'-;Í~tibós,.ahte eLpeligro 

real de la muerte en el combate, un peligro eludiblé y,c:iik:ai'de,ser rat;ion~liza,do .. . -' ~- -· - . - : ·- _., / - -. . ' 

--diferente en esto al miedo amorfo y u~icuó ~el t~.rrói~. se ~iehtehliberacfos. El 
\,"• -.. .:-:- '. . ·. .·-·.. -

fenómeno generalmente conocido de lá éa~ar~d¿~~ c~lllpatiente; adquirió en ·la 

L'RSS de estos años una mayor fuerza (y·e~~fica~·I gfan atr~ctivo ético que la guerra 

,,,En Alexandcr Solzhenitsyn Ugodilo =iornÚÍ1ko)iie:lid\:;,x shernovaj (Cayó un grano de 

tngo entre dos piedras de molino" Novy Mi~ Nº9. Moscú. 1998. Pag. 67 

JJ·~1asha Gessen. "~!y Grandmother the Censor". Granta. L'K. 1998. Pag 167-180 
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tendria para varias generaciones de soviéticos~ en un grado bastante inusual. Estas 

son las palabras deYuri Zhivago, de·Pa5ternak: 
. . . 

- -. : . . 

La guei;i-11 .fil~ c9mo un tonT1en~. que li'!lpio, que tr~jo llna .corrjente de .aire 
-ºi-/:' 

fresco, un soplci de<~livi6 {.J cÜando ~ed~~ató la 'guerra co~ sús horro~~s reales, sú ., ... ,· .. -.;., ... •,', .. :·_., ;···.· .·-'. .. - .. · -··· :. ·. . . .-,•,. ;.· . 

pe 1 i gro. resal ,y ~~~i~~~ia¡~~~~Jr,~~~í;t~}real~ fu~ ~·bien ¡:ol11p,ara~~º con. el ·s~ñorío 
inhumano.de.1~t~fs~~~~í1~·~;.q~v;~"c¡p~e~:y:·~¡¡j~i()1t;ün.~·1¡~¡9 e}] .. ~()· ~Ólo .• en el 

presidio,. sino.col'l·~~yo~ rSeri~<~n··~l·· I~ r~tiigJardiay ·eri ei frente'H1a 'gente·respíró 
- • :.,, . • ,_,,_,. !,.;_ - ' ' .. , .• , ·- .:·._-- ..• -_ ·,_. ' ;··, •. .,. -. - , . . : " - : ;":-·~ • , - . . - . . - »" - . -

con mayor libe~~d :y si\1~~hiá11 ~~~n:fau i1~a y entr~ga/cfi~'u~:seritimierúo de 

verdadera.· felicid.~d. ~I crl~o/~e }~'tedib1e'.~~rr~.mo~I;' pero a ·1·~ v~z s~Jva~ora · "" 
, . -. . . .-. ,.,._ -:,¡.. ' ;.· . -''. "> . ' :·· ~ -'· .. ' . ' -~- -_ -' ' ,>__ . .- ' - .. ,·--.· ,' 

;.i· ,. (,. _;/ 

Esto ·explica ca.rn~;i.ña.s d~ .tefr9r c,o~o J~ l~~ha' c~~tr~ Jof"cosrnopolitas" a 

que conoce el país después de. 1~4s.< a/~C,111dri~}d~Ófuiedodebe s~.r .aHmentada. 
- - - --_ ~. -: -·_::- . ·: _. 

acumularse una resm;a qlle;;perl1lita' aj,'~s{cJe¡:fei~tiv'tj;"yeg~tarÍ~nisinC>;; según Ja 

célebre expresión dé Ájmatov~. ci¿ uri Í:~i"t'o~m~l1~~·a~i·~rto. ~ri sus cbny~rs~Ci9nes 
""-'" 

con Chuev, . ya . en )982, 'MC>lotbv. ¿()llfiesa:'quf el terror era in~ispehsab.lé, como 

elemento generador. d.e mi.edo, pro~1ác{¡c~ente h'ablandc>. Ch~·~v1e pregunta ª 
Molotov: 

¿Acaso Stalin no podia darse cuenta que tantas personas no podían ser 

enemigos del pueblo? 

-Claro, es muy tnste y .me da mucha lástima esas personas, pero considero 

que el terror que se llevó a cabo a fines de los treinta era indispensable. Claro. quizá 

hubiera habido menos victimas si Stalín hubiera actuado con mayor tacto. Pero Stalin 
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quería asegurar nuestra posición, no se compadeció de nadie, pero nos garantizó una 

situación segura durante la guerra y después de la guerra':'7, 

Este miedo ~.()br~vi~ió,'~L~~t~linismo y es, quizá, su mayor herencia, la que 

permite explicar;fen~lll_~nos;cgmJ.Ia ~patík. ~imlpesina ante el-111ovimiento' de nuevas 

granjas foment.~clo;~;c:n · iá ~2~r~sfrc?ik~·:-~t~.· MostJ:ar'. ini¿iati~a~'se . había( vuelto 
' : . ·'. ~, ': ' .'- ::;_·, -' ~ ''~; 

del miedo fu~cio~a· ~clut·'como'>I1~; fy~no .. Una frase, ''no. te d~~foc¡úe~" (nie 

1~vsovova1sia), e~m:i~ i:>Nebá. Cj~e .l~ lll-su~~lógíá lingüística de la lengua rusa actual 

aporta. sobre. esa.sú~ervive~~i¡l-ci~J;llliedo. La primera generación soviética que dejó 

de sentir miedo füerbn lo·s hoy llamados "sesenteros", Ja generación que tenía 20 años 
· . ':,\ .. -··./ ,- ·- - o'/1· 

en 1956 y que pr~tagcini~~on el "deshielo'..i.i8
• Esa ausencia del miedo en su 

comportamiento · sum.adó áJ hecho innegable del desmantelamiento del GULAG 

después del XX Congreso del Partido, permitió el surgimiento de l~ disic)encia, un 

"'"'bOlga Ivmskaya; M~i godi ; Pasternakom (Mis años CC)fi;p~~terriak) iEditori~r S~vietski 
Pisatel. Moscu, 1989. Pag. 100 

''"Fiador Chuev. Sto sorok besed s Moloto1ym (Ciento cuarent{1.~/Qticás con Molotov); 

Moscu. Terra. 199. Pag. 416. 

'
48"La negación del Jruschov al terror abierto libró a las gentés del miedo. El pnmer 

símbolo de ello fueron los chistes sobre que se mofaban de "Nikita". chistes que lo 

presentaba como un dirigente un poco tonto. La aparición y circulación de tales chistes. que 

bajo el estaltmsmo hubieran signficado años de confinamiento y, en muchos casos. la 

muerte. constituyen un símbolo de la época, traducen un ambiente de mayor libertad. (En 

Yun Afanas1e\' (compilador). Sovietskoye obslrevsto. Vo::nikno1·iene, pa::vitie. istoriclreski 

ti11a/ 1 T Apog11ei i kra.f stali11is111a fla sociedad so1·ietica. Surgimiento. desarrollo. su 

ti11a/ /11:mir1e·o l 'o/:! Apo~eo Y.fracaso del estali11is1110). Moskva. Rossistski gosudarstvenm 

un1\'ers1tet. 1997. Pag. 422.1 
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fenómeno que no se dio (ni podía darse) bajo elestalinismo. Sin embargo, a su_ 

regreso de los campos; sus J~dres habian·tr~id~ consigo esa memoria del mieao449
• 

Otro efe~to ge l~gc{aJ~anke ,del TBI.es ·la deformación de la personalidad. 
·,- ,-' . - .- ' ~--~ ~- .- " . • : ,·,_,. ¡-·:-;,--';: "'"-·-= --: '--- - - -- -'ó . -.. -, 

-

Esta es la. obser-Va6ióri .d~ .~~ lll6dic~ sobre el comportamiento de un ~ludadano 
: ' ·,_,- .• ·,: ':~----· "e° ,".' .- ·' ', • -.- .: : ~ . . ; 

soviético en un ertto~o~~it~f?o~~nJ~u~nose Je guía y se Je dice queliac~er45~.~-~ 

Sead~.ierte ehtón~~s cbn t~da. claridad el grado de pérdida de voluntad, de 

responsabilidatj.y I~ de~p~r~oJ~Ji~ción del soviético. Por lo general, durante los seis 

o doce primero~ 111~~~s ~ar~ce sumido en una especie de trance posthipnótico. 

Adiestrado como éstá ~~ra:~be:decer señales independientes de su voluntad y hasta de 
. -: . . :~ :: .... - ' ; . 

su comprensió~;y p~ra ne> conocer ninguna independencia, ninguna libertad real de 

acción pasa por.el duro aprendizaje de la libertad. Se ve obligado a elegir, a buscar; a 

debatirse en opinicmes contradictorias, y si es preciso, a luchar por la vida en lugar de 

disponer de una existencia carcelaria ya garantizada y regulada de antemano'51 

Es increíble como esta descripción se ajusta notablemente al comportamiento 

de la sociedad soviética al ocurrir la perestroika y la glasnost, es decir, al comenzarse 

el paulatino desmantelamiento de las medidas del TBJ. Las redacciones de los diarios 

''ºSobre la persistencia de la memoria del miedo en la sociedad después de J 956 hablan 

detalles tan insignificantes como chistes. Este que cita MijaílStem, es ilustrativo: 

La sociedad soviética "sin clases" se divide en tres "clases" 

l. 

2. 

3. 

Los que ya conocen un campo de concentración 

Los que lo conocen en este momento 

Los que no tardarán en conocerlo. 

''"Semejante desconcierto produjo en su momento la peri:stroika. cuando las redacciones de 

los diarios fueron invadidas por cartas de ciudadanos comunes que deseaban le explicaran 

qué hacer. que las autoridades se pronunciaran abiertamente sobre los "lineam1antos a 

seguir·· 

,;, M1.1ail Stem. la 1·ida sexual en la Unión Soviética. Bruguera. España 1980. Pag. 328 
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fueron .invadidas por cartas de ciudadanos comunes que deseaban le explicaran qué 

hacer. q1,1eJ13-5_:~~~t\)pg_~c:iis se,p[C:m~nciaran abiertamente sobre los "lineamientos a -

seguir". Esto evid~hciie{l~r~o alcaJ1ce clel TBI y el poder paralizador de la memoria 
'.--,,,~ ~:;:]~_-::,: :,. - --- - <. tJ;\: 

del miedo. El casó{de/Nlria.~An'dréeyena muestra cómo la pobladón seguía 
-' ·'' -----~· -_-;:i> :·~:\é'. -.. -,;::·:~;·~~-;.·:. -... · ··- . 

condicionada~para.re~l:cidnll!'.·;dl!·~úri'á,'.'1illllera inequívoca\¡¡--cien~~~eñales;Cuando 
' ·.· ..• ,.·~·~'',, .. ,_.··,' •... -~_'.:·" ''•""···--· '' ,.__ -~-~r-·±;o. .. -.,.·o;o.··.;·-E..c'' -· 

aparece su cart~-;'No ~~~~~ ft~i¿i~ri#-~i~. ~rlncipi9s'! cii~t\ni~6 'fü~ ¡~neralizado: se 
. ', :-.~:: ~--- '"'·-~ -->---

entendi dl) ( ~ll"~pe~iTieJi,~ Y;qu~~-~I '!>,#}lcio',~a~í~ 'g~§i~id?p~lfh~fih a la. perestroika. En 
-- --~-·- ;.·.·,;.,>o_·.:: '~~-~-- .'·· 

realidad;' aq!Jelí_;{ habí~ si~o i'~ iriie,ll_ci~~ el~ laprÓfe,~Qr~ y1 :de· un ala del partido 
. -, __ ;·. ,. ·· ·•··:·".·-.'.·•· .:- '··'.·,_.:·., -.,~.--, '-·-, "''.'·-·~·>. "·- .. •,,•, o;-.o:··•-'c;~·-

encabezado p~r}Y¿gor-~Lij~¿h~t. ,Si11 e_h,ib11rg6, l~p;~est~()ika ri~ fue detenida por esta 
-'~:.: ; -- .·, __ .~·; -·' - .·:;··- -;;',.;.. .- '-~--

denuncia y se>.Jo~je~plifjc~ la yig~nci~delil-ii~dc>,' 
·--,, -- -,· : _,. ··-·,····'.',' .- . ,.;. _- ,.-.- -

cotidiana del teri-or,y efrnied~;é¡J~<esté genera, este se convierte prácticamente en un 

sistema que .no . Pl!ed¿ ser s:,bvertid.o ~esde abajo, en el que cualquier acto de 

sedición, cualquier movimient() estará prácticamente condenado al fracaso. 

Un sistema en que el terror cotidi.ano se instaura como método de gobierno es 

un sistema diseñado para permaneceréteITlamente ehelpoder. Esta es una conclusión 

muy importante. Van aquí los árg1;1.Íllento{éori losqu!! s1,1stento esta afirmación. 

Un régimen en el q~e él TBLse.~plid~ ¿()hs~C:uentemente es un régimen que 

no puede ser subvertido .. por déflj,ici'ón;··Esp·e~~lica que los grandes movimientos 
' ,.,. -,-_ •'" . , 

1 i ben adores .dentro del totalitarismó. tiátesé de i~ URSS, en 1956 y 1985. de China. 

en J 978. de Vletnarn o cualquier otro, sean~"revoluciones desde arriba". 

Todo esto impone la necesidad de uria re\'O/ución desde arriba. 
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En efecto, la URSS no cbnoció una revolución popular en 1985. Comó el 

"Deshielo", veinticinco~ii.ñC>~~ail!es;j)a~'.pe~estroika" fue im~-revolución desde ·arriba, 
=-~º _- '--'-~--=- --;;-=:o-_-_cc=,--'---.-- ,----:-:-"· --;:-.--, -,.- - , .... · ,· , ,• ' . ·. , , - ., , '·, ·' , . 

planeada y guiada ;or>1·a~is~a\b1~~ cHrigente consciénf<:d.~I grado de parálisis 

social )' económica en l~Úque:estaba sumido el país, agravado por los veinte años del 

gobie1110-.d~ .• ~rezhn!~v;1(¿J_¡du1Iamado-~·estancamien_to~')--años de un neoestalinismo 
,,.--- >;.,_.,.,¡:·:~ _·.-:'·,·-·. -·. 

desembozacio .• li4~re~ªp;po~-r~fiJap.sllslov,·prlnciP,al ideólogo del partido. 

TBI 

Sin embaf~o~-~~@~4;·~iJ~qi51áí;ba~hovcomenzó a desmantelar el sistema del 

(apertllr~:·c1e.·fr;~te~s,rg1¡~n~~f(~:eJniso de venta de diarios extranjero, libre 

comunismo_ np er!hM·y.;'qu~.el~sistenía se mantenía en pie gracias al TBI y a_ la ... <.···- .. ,. "- ._., __ , . ' . 

Lo que tju{~ic~c;:clfe¡J'e ;ITªI terminó por hacerse invisible a las autoridades 

mismas, q:u_e ~Ú. Pfopia in~j!iibilidad .::_que tanto habían perseguido y final111ente 

logrado- terminó:jugándble una mala pasada a los gobernantes soviéiieos. Muchos 
" .• • -'. . . ~ ".- ';: .- e '. • ' . - . : 

de ellos, que en'·IQ85 Í~nzaron la perestroika, habían nacido bajo.ésas medidas y no 

podían co:prender su verdadera importancia. El_ Buró Pdlíti6o }:de' I98S h_abía 

heredado una construcción (el poder soviético) cuyos ;pri~bipi~~Úa.r~-llit~ctó~icos 
desconocían en gran medida e imaginaron posible col1se~ad~ •.. reformarlo, 

eliminando, sin embargo, sus más importantes pilares; 

Al declarar la glasnost, atentaban contra el OcultFJ1ient_o. Esto generó una ola 

de re\'elaciones que no tardaron en llevar a un cuestionamienfo. muy profundo de 

supuestas verdades históricas, axiomáticas. 

No cabe duda que la glasnost minó uno de los pilares sobre los que Stalin, en 

el periodo estudiado, construyó el TBI, mediante el cual gobernaron él y sus 
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sucesores: el ocultamiento;ÁI hacerse d(!l dominioipúbiico las cifras·y hechos que 

:;:::~:~'i:~~i~·d1~0fil:~~:0:.:~~;: t1~:ú~t:ii[~~~t''1::1:: 1:~:·~:·· 
'·. --·,; ' :'\::-~:; :-·;_,;;·.._--'- ;:~\:¿ :'~:.' -~ _; .. _.,,~-- ,:, ::._.·_ .. ;_ ·_c_.' ~.~:""~º-

publicación :de.•~~ ···'uJ~d{~d~;)¡¡;'.tiJ~\ di'.·1~~';,pe¡~Ísb~iC~;., J.~: Solshenitzyn, en la 
i'.::-· - -~ ;· :"·';::- e<\ ·~-"-, t 

prestigiosa .revista .. 1 i terana ::N()ry,~if~,.· 6uyo ;i¡ raje ¡~e agotÓ, e~.ffc()ri·t~dash()ras45 j ,e se e 

'•: '~ _.1 : ; - - ;:-_. '. ·:;_\~,! ' - ; '.:->~ • '- ~-·=·;o- -'. "- :c.--

ha b í a tenido, un.a\isb°'.\de.10'.~~uci. s~~ed~rÍ.~:·• .Es_o i~x~1jecj'.x~ambi,6F~~r'..i~~ª<=.tº del 
. r-,,é :¡> ,..-¡.

1
' •• -:·o ., ,. 

zamísdat· .. · (p~blitácione~pbr 'ri1ec!Íos ;~~c!'ro,s) y, su\ reperc~~ión\'duríihte· losfulos 

sesenta estu.d.iad~s·]á~raJ\~re~';cJ~o .•. F'. J. ·M:•···.Feldb~~gf'•Y····Oe~rge .... S~un~ers~54 • 
Cuando, sígll~enC!o'.i~ ;pb1¡l¡ca'..de ;g1a.5not o· transparencia, política contrapuesta al 

ocultamiento, la~~ei1~as()~iética comenzó a publicar recuentos históricos, el tiraje de 
¡ . . . ' • • 

estos ascendió e~ el brd;n de los millones455 y a la URSS le quedaba menos de diez 

años de vida: 
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•;:Hoy dia siguen haciéndose público nuevos datos sobre los censos de 1937 y 1939 cuyos 

resultados fueron ocultados y manipaldos por Stalin. Ver Mark Tolts "Recuerdos del 

futuro". Novedades de Moscú, 18/24 de sept. 2001. Nº38 pag. 20 

•;!Alexander Solzhenitsm Ugodilo =iornishko me=l1 dmx shernol"Gj (Cayó un grano de 

trigo entre dos piedras de molino" Novy Mir Nº 9, Moscú. 1998. Pag 12 

'~'F. J. l'vt. Feldbrugge Sami=dat and politica/ dissent in the Soviet Unio11.A .. W. SiJthoff. 

Leyden 1975: George Saunders. Sami=dat : Voices of the Soviet Oppositio11.Pathtinder 

Pn:ss: 197~ 

•;'Jhon Murray: Tl1e Russian Press from Bre=l1ne1• to )'e/tsin : Behindthe Paper Curtain 

rStudie.' o(Cu11111111ms111 in Transition) Edward Elgar. New York, 1974. Pag. 27. 
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