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4.- EL MARCOGENERALDE£4 EDUCACIÓN:AÑOSTREINTAENESPAÑAYLA

LWIÓNSOVIÉTICA,EAJCUEINTTROSYPARECERES.

Unavezanalizadoslos recuerdosdela Casade Niños, considerode interéshaceruna

presentacióndel marcogeneralde la educaciónen Españaparacomprenderel contextode

formación de los maestrosy los niños españolesantesde ir a la Unión Soviéticay

reconstruirla génesissocial de estosagentes.Estaexposiciónsobrelas caracteristicas,

circunstanciasy espírituen el cual seformó estecolectivo, serviráparaestudiar(enparte)

los discursossobrelas prácticaseducativasaplicadasen las Casasde niños españoles’.

Algunasde estascuestionesserán:definir la política en materiade educación,caracterizar

alos pionerosde la renovaciónde la enseñanza,analizarla influenciade los movimientos

pedagógicoseuropeosy de los intelectualesespañolesimplicados directamenteen el

procesoeducativo(sobretodo aquellosqueteníancomomodeloel espíritumarxistadela

educaciónsoviética),tantoenEspañacomo en la Urss. No entraréa profundizartodoslos

elementosy accionesde rupturaque caracterizaronel periodo de la reforma educativa

iniciado en la Repúblicade 1931 (a nivel institucional, legislativo o teórico), tan sólo

expondréaquellaslineas de pensamientoideológico,social y pedagógicoquemarcaronla

trayectoriade los continuadoresde la política educativaenEspaña.

Unodelos factoresatenerencuentaesla edaddelos maestrosquetrabajaronen las

Casasde niños españoles,ya que si bien la mayor partedel colectivo (quesalióen 1937)

eran maestrasnacidasentre 1905 y 1915 (tenían entre22 y 32 años), había algunos

maestroscuyaedadoscilabaentrelos 45 y los 55 años(y otros,pocos,menoresde 30 años).

Paramásinformaciónsobreel tema,consultarentreotros:LozanoSeijas,C: La educaciónrepublicana,
1931 - 36, Barcelona,Universidadde Barcelona1980;FernándezSoria,J.M: Educaciónycultura en la Guerro
Civil (España1936-1939),Valencia,NauLlibres, 1984;Alba Tercedor,C: La educaciónen la II República,en
Estudiossobrela II República,tecnos,Madrid, 1975;Safon,R: La educaciónen la Españarevolucionaria(I936-
1939),Madrid, La Piqueta,1978;Molero Pintado,A: La reforma educativade la SegundaRepúblicaEspañola.
PrimerBienio,Madrid, Edc Santillana,1977;SamaniegoBoneu,M: Lapolíticaeducativade la SegundaRepública
duranteelbienio azañista,Madrid, CSIC, 1977;PérezGalán,M: La enseñanzaen laSegundaRepúblicaEspañola,
Madrid, Cuadernosparael diálogo, 1975;Millán F. La revoluciónlaica: dela InstituciónLibre deEnseñanzaa la
escuelade laRepública,1938.
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Lasdiferenciasentreestosdosgrupos(deedad,formación,clasesocial...)erannotablesy

estosetraducíaenplanteamientos,prácticasy comportamientosdistintos,segúnconstaen

el informe del Inspectorde Educacióny los testimoniosorales y escritos que serán

analizados.Tambiénfueronescolarizadosen estosaños,algunosde los niñosevacuados.

Del colectivo total, el grupo másnumerosolo formabanniños de 9 y 12 años,es decir,

aquellosqueantesde salir deEspañase estrenaroncomoalumnos: 1.317niñosy niñas,esto

es,un 45,4%de la poblaciónglobal (2.895niños).

El periodo en cuestiónabarca,principalmente,los añosde la SegundaRepública,

épocaquehasidomuy estudiadaen la HistoriadeEspañatantopor los cambiosproducidos

en todos los órdenessocialescomo por el protagonismode susmentores.En el campo

educativo,el equipoministerialestabacompuestopor MarcelinoDomingo comoPrimer

Ministro de InstrucciónPública,DomingoBamésde Subsecretario,Rodolfo Llopis en la

DirecciónGeneraldeEnseñanzaPrimariay LorenzoLuzuriagacomo Consejerode cultura.

Esunaetapaimportanteno sólo por las reformasqueseintrodujeron,sinoen generalpor

la política aperturistaqueimpulsaron,la sensibilidady formacióndel gabineteministerial

y los éxitosquecosecharon.El panoramadel sistemaeducativo,al igual que el restode los

órdenespúblicos, era incierto debido a la convulsionespolíticasque sacudíana] país

durantela II República; “la revoluciónen la escuela” (R. Llopis:1933) iniciada con la

publicaciónde leyes, Decretos,artículospara mejorar la calidad de la enseñanza,la

construccióndeescuelasy larenovacióndelmagisterioestuvoen compásde esperadurante

el Bienio Negro.Losministros sesucedían,las reformasy contrarreformastambiény las

iniciadascon anterioridadno terminabande alcanzarsu máximaeficacia.

Despuésde estos añosvuelve a la arenapolítica y bajo los auspiciosdel Frente

Popular, Marcelino Domingo (había trabajado en el gobierno durante la Segunda

República)y sehacecargodel Ministerio de InstrucciónPública,aunquepor pocotiempo

ya que lo deja en manosde otro colegade partido, el socialistaFranciscoBarnés,pero

ambosretomanla política iniciada en los años30’. Le sucedeJesúsHernández,figura muy

destacadaen los discursosde los informantesno sólo por su actuaciónen la dirección

política de la educaciónsino por su valía personal: la imagendel personajelo describe

como “un verdaderocomunistat’,“autodidacta”, “de condiciónhumilde”, un hombreque
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supollegarhastalo másalto y actuarconsecuentementecon su formaciónideológica2.Le

sustituyóen el cargoSegundoBlanco, cenetista,que dirigió el Ministerio de Instrucción

Pública y Sanidadhastaprimeros de 1939. Con la victoria de quienesapoyaronel

alzamientomilitar y la posteriorreordenaciónde los ministerios,la educaciónen España

siguió los dictadosde la escuelanacionalcatólica.

Enel periodoquenos ocupa(1931 - 1937)las transformacionesdel sistemaeducativo

sufrieronalgunasdilacioneseinfluenciasal tiempoquelas flierzaspolíticascambiabande

signo, sobretodo durantelos añosde gobiernode la CoaliciónCentroDerecha.Huboun

cambiode rumboconel inicio de la guerraya que las actuacionesdelMinisterio estuvieron

encaminadasa llevar la culturaal pueblollano, a las basesobrerasde la poblacióny alas

trincheras.El espírituaperturista,progresistae intelectualquecaracterizóla primeraetapa

setradujoen unapolítica populary propagandísticaqueechóraícesen el colectivode los

jóvenes(InstitutosObreros),los combatientes(CartillaEscolarantifascista,lasMilicias de

la cultura...)y los adultos(Escuelasde adultos);respectoa los niños,el sistemaescolarse

baséenla estructuraorganizativae ideológicaanterioraunquecon múltiplesinterrupciones

debidoal desarrollode la guerra

Los maestrosespañolesformadosen las EscuelasNormalesparticiparonde los

proyectosreformistasquedesdela DirecciónGeneralde EducacióniniciaronR. Llopis y

el gabineteministerial; detrásde losprogramassehallabanintelectualesde granvalíaque

imprimieron aires renovadoresa la política educativa.Entre ellos L. Luzuriaga, otro

2Quíeneshablande él son los maestrosy educadoresque participaronde estos acontecimientosde la
Historia de España;se nota en los discursosde estosinformantescierta ‘nostalgia” y “veneración’ por la persona,
tanto por su carismacomo por su papelpolítico. El hechode ser (el personalque trabajóen tas Casasde niños)
pedagogosy simpatizantes(o comprometidos)con los partidosy organizacionesde izquierdas,influye paraque se
representenen“el personaje”losvalorescon los cualesestosinformantesse identifican o comparten.Sin embargo
hay otros agentesque, a la luz de los acontecimientosposteriores,se muestrancríticos con 3. Hernándezque
abandonóel Partido Comunista e hizo duras declaracionesen su contra. Estos informantesno escatiman
descalificativossobresuactuacióny sobrelos comentariosvertidosen el libro Yofui Ministro deStalin,NosMadrid,
1954, que versasobrelos añosvividos en la Unión Soviéticay su actividaden el Partido Comunistade España.
Recientemente,el artículode CésarVidal “Los juguetesrotos de Stalin” (La Vanguardia,14-06-98),“copiando”
el contenidodel libro de J. Hernándezha levantadoampollasentreel colectivo. Los denominados“niños de la
guerra” (rechazamosese nombre, lasguerras no producennada, escribeuno de ellos), califican el artículo de
‘libelo”, “pasquñ” deestilo panfletario,plagadode calumniasy sandeces,cuyoautorno se molestóen confirmar.

Las reaccionesno se hicieron esperary variasCanasal director fueron remitidasen señaldeprotestacontralas
injurias delas queestecolectivohasidoobjeto.
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personajedestacadono sólo por su amplia formación y producciónescritasino por la

influenciaquedesdeotras filas del Ministerio (como miembrodel Consejode Cultura

Nacional)ejercióen las directricespedagógicas.Algunosestudiososde la figura y obrade

L. Luzuriagacoincidenen presentarlecomo el verdaderopromotorde los cambiosen la

política educativaduranteesosanos3.ParaH. Barreiro, el conceptode EducaciónNueva

propugnadopor L. Luzuriagaes un fenómenocuantitativo (escolarizaciónuniversaly

alfabetizaciónmasiva) y al mismo tiempo un fenómenocualitativo (métodosactivos,

técnicasnuevas,consideracióncrecientedelas variablessociológicasy psicológicasen el

procesoescolar,etc)4. La formulaciónteóricade los tresaspectosquedesarrollaen tomo

a la idea de la educación(escuelaúnica, públicay activa)quedanintegradasdentrode lo

queL. Luzuriagaconsideraba“la EscuelaNueva”.

Las posibilidadesde realizaciónpráctica durantelos añosde la II Repúblicano

acompañaronal desarrolloteórico y estaforma de hacerpedagogiafUe aplicadaen el

sistemaeducativoespañolconalgunasmatizaciones.R. Llopis, al frentede la Dirección

General de Enseñanza,llevó a cabo una reforma educativaque si bien coincidía con

algunosplanteamientosde Luzuriaga,puedenapreciarseen ellala influenciay admiración

quela Unión Soviéticadespertabasobreél. Rusia,segúnR. LLopis erano sólo el “modelo”

político a seguirsino tambiénel paísque habíasabidoadaptarlos cambiosideológicosal

sistemaeducativo.Allí habíatriunfado la revolucióndel proletariadoy los intelectuales

españolesde izquierdasqueríanver cómose estabaconstruyendola sociedadcomunista;

la prensaespañolase hacíaecode los avancesque se producíanen el paísy publicaba

artículossobre el tema. Entre ellos: la edición íntegra de la Constituciónde la Unión

Soviética(“Homenajea la U.R.S.S.al promulgarsu nuevaConstitución”5),”Laeducación

3¡~{, BarreiroRodríguez,Aportacionesde LorenzoLuzuriagaa la renovacióneducativaen España(1889-
1936), Universidadde Santiagode Compostela.Facultadde Filosofla y cienciasde la educación. 1982 (es un
resumende su tesis doctoral) y LorenzoLuzuriagay la escuelapública en España(1889-1936). Biblioteca de
autoresmanchegos,1984. La InstituciónLibrede Enseñanzafue la precursoraen Españadela educaciónvitalista,
integraly annónicaquemás tardedesarrollaronlosprogramaspolíticosy educativosen la SegundaRepública.

tccSi la escuelaúnicaesuna alternativapolíticoeducativa,la escuelaactivaseráunaalterativapedagógica

del movimientodela educacionnuevao escuelanueva.Incidirán en la educación como proceso y como práctica
socialy de una maneradirecta,sobrelos educadoresque sonlos prácticosy los guiasde eseproceso»dice 1-1.
Barreiro(la negrillaesmia).

5ABC, Diario RepublicanodeIzquierdas,14 de abril de 1937.
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del niño en la U.R.S.S.6”, las noticias sobre la evacuacióny estanciade los niños

españoles7,asociacioneshispanosoviéticas8,etc.

Los comentariossobrelos métodoseducativosy la situaciónde la enseñanzaen la

Unión Soviéticatienecomopropósito«darunaligeraideaa losjóvenesparaque despierte

en ellos el deseode conocermásafondo los pormenoresde los métodosde enseñanza

soviéticos»(Ahora,24-10-37’). Tal consideraciónpartede que«el sistemaeducativode

la URSSno esotracosaquela puestaen prácticadelospensamientosde LeninX>; continua

la referenciaperiodísticahaciendoun recorrido por la historia de la educacióndesdela

época zarista hasta la implantación del régimen comunista y esbozandoalgunas

característicasdefinitoriasdel sistemaeducativosoviético.Entreellasdestacanlos planes

de estudio de primaria y secundaria,la formación del alumno, el régimen escolary la

emulación.El ejevertical queatraviesala edificacióndel sistemapedagógicosoviético,es,

segúnel editorial, la yuxtaposicióndel trabajointelectualy manual9yla relaciónentrelas

escuelasy lasempresas;esdecir la formación politécnicadel niño. Ademásde ponerde

manifiestolos interesesde la escueladel trabajo, inciden en la disciplina escolary la

autoridadcomo basesdel régimen.Disciplina entendidano en términosde “castigoso

sanciones”,sino como un valor que deben incorporar a su fomación como persona

(“ciudadanosoviético’)y quese apoyaen el respetohaciala autoridadde los superiores.

En Españalas lineas de actuacióny los avancese innovacionesdel Ministerio en

materiaeducativaseconcretaronen la creaciónde las Semanaspedagógicas,las Misiones

pedagógicas,cuestionescomo el laicismo en la escuela,el Estatutode PrimeraEnseñanza,

6”La educacióndel niñoen la U.R.S.S.”,Ahora,24- 10- 1937.

‘Todo el materialperiodísticoha sidorecogido;sudesarrolloanalíticoestáen fasedeelaboración.

8”Un koljós infantil. Brazospequeñosquevan abriendosurcosgrandes”.Ahora,4- 11 -37.

pesode cadauno en los programasescolaresera diferentesegúngradosy escuelas(de aprendizaje
obrero,técnicos,de artesy oficios, etc); el trabajomanualadquiereen los años30’ mayorimportanciaen relación
al trabajoteóricoporqueuno delos objetivosde la “Escuelaúnicadel trabajo” era el de formaral alumnadopara
quecolaboraraen la producción.
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la InspeccióndePrimeraEnseñanza,etc’0 A pesarde quelos métodosdela escuelaen la

Unión Soviética, las formas de vida y organizacionessocialesy políticas se estaban

filtrandopor muchasrendijasen la sociedadespañolade la época,”larealidadespañolaera

otramuy distinta a la soviéticay algunosde susplanteamientosfueroncontestadospor

adolecerde un espíritu demasiadorevolucionarioque no se ajustabaal contextode

aplicación.En cambio, estabansiendobien acogidaslas iniciativas de formar escuelas

graduadas,la construcciónde bibliotecasy escuelasal airelibre, perono fueronproyectos

radicalmentetransformadores;R. Llopis va poco a poco introduciendonovedadesque

puedanincidir en un cambio de mentalidad,otro planteamientode la enseñanza,y para

conseguirlo,suavizaun poco su discursosobrela educacióny expresael interéspor el

procesode socializaciónescolar..«socializarla escuelay socializaral niño: la política se

hahechopedagogíasocial»’2.En realidadtodos losesfuerzosestabanguiadosaconseguir

unaescuelamáshumanay racional,en la cual la personaseformaray transformara«para

que llegue a ser lo que debe ser»: como pilares, el respetopor la posibilidadesde

desarrollo(concienciay desenvolvimiento)del niño y las cualidadesque ofrece la

educaciónintegral.

El contacto con la pedagogía soviética abrió posibilidades de reformas,

planteamientosnovedosos,conceptosy prácticasinnovadoresqueintentaronimplementar

enEspaña’3.Losmaestrosevacuadosala Urssseformaronen estecontextoperoel campo

paraejercerla profesióneradistinto del contextoespañol,tal y comolo veremosplanteado

por los agentesen sustestimomos.

‘0R. Llopis, La revoluciónenla escuela,dosañosen la DirecciónGeneraldeprimeraenseñanza,1933,
Madrid,Aguilar.

“Gruposinfantilescomolos pionerosse habíanorganizadoenEspañay parecíansermuydinámicos;por
ponerun ejemplo,enMadrid la Federaciónde PionerosorganizóunKoljós infantil enChamartinde la Rosa(Ahora,
4 de noviembrede 1937).

‘2R. Llopis, Hacia una escuelamáshumana,1934.Editorial España.

~ M. Vaquez(“La reforma educativaen la zona Republicanadurantela guerracivil”, en Revistade

Educación,tt 240,Madrid,septiembre,octubrede 1975)hablade~transformacionesrevolucionarias”y deun “corte
en la labor reformadorade la Repúblicadel 14 de abril”. En estearticulo el autorexponelas lineasde actuación
acometidasduranteestosaños.
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4. 1.- LA METODOLOGIADIDÁCTICA YSUSPARADOJAS:APLICACIONES

PRACTICAS.

El personaldocentequeacompañóalos niños seformó presumiblementeen estos

principios, progresistasy novedosos;en el movimiento pedagógicointernacionalse

innovabantécnicasy teoríassobre la formacióny la psicologíadel niño, entreellas la

investigaciónsobrelos métodosde aprendizaje.ParaL. Luzuriaga(1957)la enseñanza

tiene movimientoscíclicos: el niño aprendeun temapero desdepuntosy razonamientos

distintos. Segúnel autor,pareceserunatécnicaquepretenderompercon la estructuralineal

en la presentaciónde los contenidosy renunciara”lamemorización”comoúnicaforma de

enseñary aprender.Aboga, en consecuencia,por técnicasque partandel razonamiento

desdela naturalezay esenciadel problemahastasu complejidaden todos los ámbitos

relacionados.

La maestraR.Vega<,que habíaido a la Unión Soviéticaporque“tenía entendidoque

laURSSestabamuy avanzadaen materiade educación...y eradignade alabanza”(Fraser,

1997: 189 - 191), comentabaque allí los temas se enseñabanatendiendoa todos los

aspectosque de unamanerau otra estuvieseninterrelacionadoscon la materia;serefiere

conello al métodode los “centrosdeinterés”.Siguiendoel hilo expositivopodriamosdecir

que los metodólogosde la épocaconceptualizabanla enseñanzacomo un procesoglobal,

totalizador,armónicoeintegral. Los contenidosno estabandivididospor especialidades,

partían de una planificacióndel estudioen sentidoamplio; las asignaturasno formaban

compartimentosestancossino que se estudiabantodos los aspectosen conexión.De la

aplicaciónpráctica de estastécnicasresultaronprogramasescolarestan extensosque

suscitaroncríticasdentrodel equipopedagógicoporqueentrela teoría, la práctica,y los

intereses,habíaunagran distancia:

escuchábamoslo queél decíaqueteníamosquehacer(directorde estudios),
y había que hacertantode estoy de lo otro, los programaseran extensisimosy
nosotrosdecíamos“¡pero buenoesoesimposible,no hayquienlo haga, no hay
tiempo¡ “, -bueno...lo pareceperoluegoveréiscómosepuedehacer-.., lo importante
erapresentarelplan, secumplao no secumpla,era otra cosa...(EMA., 1915).
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La planificaciónde las actividadesen la escuela,en la fábrica, en la agricultura,los

nombrados“planes quinquenales” de la economia soviética, todo este modelo de

organizaciónsocial y económica,eraunade las clavesdel régimenpolítico de la Unión

Soviética.La programaciónpor contenidosa impartir, actividadesadesarrollar,objetivos

acumplir, normasqueseguir, etc. parecíaser, atenorde los testimoniosy la investigación

enotrasfluentesdocumentales,un “a priori” en la organizaciónescolarque quedabafijado

al inicio del curso.Peroen el momentode llevar ala prácticadichoplan, las posibilidades

realesde acabarlocon éxito son cuestionadas;para algunos(director de estudios)lo

importanteessu diseñoy presentaciónpor escrito,paraotros(enestecaso,la maestraque

narrasu experiencia)la concrecióny materializaciónsobreel terrenode la planificación

aprobada.

Lasasignaturas-decíaunade lasinformantesquellegó a la Ursssiendoniñay trabajó

mástardeenun colegiosoviéticodandola asignaturade Historia de la Urss- te las don de

unaformaconcéntricaprimerotedan lahistoriadeRusiapuesmuyelementalyluegola

vanampliando,ampliandoyluegote la dancon tododetalle...”. Unidaspor su experiencia

pedagógica(tantola primerainformante(EMA, 1915) como la autoradel relatoanterior,

estudiaronenla UniversidadPedagógicay sededicaronala enseñanzaprofesionalmente),

las dos mujeres construyenun discursoen el cual van desmenuzandola praxis de la

educación:la primera (EMA, 1915) centradaen la actividadde la Casade niños y la

segunda(EM, 1930) enla escuelasecundariasoviética.El contextotemporalesdiferente

pero coincidenen señalarcuál era la basede desarrollode los contenidos:el método

consistíaen ampliar-de maneraconcéntrica,apuntaunade ellas- las materiasimpartidas.

Aunqueambasestaban(o parecianestar)de acuerdoen el objetivo perseguido(daruna

visión amplia,intercontectada,relacionadade las materias),parala maestra(EMA, 1915)

el fin no justifica los medios: presentarplanesambiciosos,sin posibilidadesde cumplir no

es(desdesu puntode vista) unabuenaestrategiapedagógica.

En cuantoal contenido,y concretamenteen lo que se refierea las connotaciones

políticasque implicabanla enseñanzade la Historía, los informantes(tanto los maestros

como los “niños”) muestranuna visión similar; los testimonioscifran cómo los editores

soviéticoscambiabanel contenidode los libros de texto segúnlos dictadosdel Partido

“EM ~930.
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Comunista,sobretodo cuandoalguienqueanteriormentehabíafiguradocomo “héroedel

pueblo” o personajedestacadode la Historia del país, eraahoradeclarado“enemigo” del

mismo.

Breznevera allí uno de losjefes,jefepolítico...puesnada... ya teniasque
contareso,quea mimedabanganasde vomitar Antes,cuandoélno eraeljefedel
gobiernorusosólosabíamosalgo, quehubouna batalla allí, perodespuésresultaba
queerala batallafundamentalde la guerra, ni la de Stalingrado,ni la deMoscúque
hubo, todoeraunatonteríaal ladodeesabatallay asíte hacíanel libro, o sea,lo
cambiabancadaañoy.. ahoraesabatalla, osea,te decíancuántashorasteniasque
dedicara esabatalla...cuandoempezabael Partido Comunista,quecadaaño la
cambiabansegúnquieneraeljefe... todo esohabíaquevivirlo... (EMA, 1915)

Minesa estoscomentariospodríamosidentificarno sólo a aquellosque tuvieron

relacióndirectacon la enseñanza,sino un grupomásamplio de personas,autodidactas,

interesadospor la Historia (de la Urss, del PCUS, Historia Internacional,etc.) que

presentan,en la actualidad,unaposturade “revisióncrítica” respectoal pasadode laUrss

en toda su amplitud, pero sobretodo con las líneaspolíticasque, quizásdurantealgún

tiempo, asumieroncomopropias.

Esta informante(EM 1930) lo recuerdacomo un hechoque poníaen cuestiónsu

formacióny actuaciónpersonal;las directricespedagógicasy cómo ellas/osrellenabande

contenido “los planes” o las materias de enseñanza,era un aspectoque directa o

indirectamente(porlas repercusionesquepudierateneren el desempeñode la profesión)

implicabaun posicionamientopor partedel agente.

entra la asignatura“Ciencia social”..., lo llevabael histórico,yo era la
histórica,melo teníaquedaramíynada...loquitaron, o sea, llevohistoriaperoeso
no...No me lo dieron por una causa, porque no era miembro del Partido
Comunista..“Eso lo tienequellevar un miembrodelpartido comunista”yyo: “Ah,
si, eldíplomaquemedieron en la Universidad..,vosotrosmequitáisesederecho,
o sea,¿ quépasa?,¿noesel cáplomalo quedetenmnael quepuedasleero no? o ¿el
billete delPartidoComunista,el carnet...?” Selo dierona otro queeramiembro
delPartidoComunista.

Además de estascuestionesde funcionamientointerno, la dialéctica entre las

obligacionescomo docentey la práctica, a la hora de presentarlos contenidos,en la

evaluaciónde los niños, en la elaboraciónde la programaciónse manejabasegúncada
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persona...

P: Entonces¿nodebíaser fácil serprofesorade Historia?
R: Ah, eramuyd~/icilporquepensabasuna cosay hacíasotra Yoleshacía

así a los niños... y seveía que(i..) Sí, y no les daba muchaimportancia,no lo
sabían..puesnada...yo¡esdecíaqueno le dabamuchaimportanciaa esascosas
[contenidosde laHistoriadel PCUS].

Eranlas contradiccionesde un régimeny de un sistemade enseñanzaqueafloraba

en la prácticacotidiana,no sólo en la escuela,sino en otros momentosde la vida del

individuo, comopor ejemploRieronlas salidasal extranjerode los españoles(regresaban

a Españao veníande visita). La proyecciónde estapolítica seconcretóen la prohibición

de sacardeterminadoslibros de la Unión Soviética(libros de arte,anterioresa 1917,de

autoresqueestabancensurados,mapas,etc).

puedehaberdzferentesmanerasdever lascosasperonodesquiciarías,no
darle el mal sentidoporqueaquello no te guste...[diceen algún momento -

adelantandosuposición-el informante]
al traerlostuvequequitar laspáginasde StalinyLeninporqueno lo dejaban

traer, Literatura españoladel sigloXIX, editadoen 1948, antologíade literatura
españoladelXII al XVIII esla segundaediciónrevisaday complimentaday esdel
Ministerio de Educaciónde la Urss, lo compruebany medanla autorizacióncomo
manualde estudios,la primeraediciónsepublicóen el año39’. (EV, 1928).

Esla historiaqueseescribey seconstruyehaciadentro, en el país(EM, 1930)y la

historiaquese “exporta” (EV, 1928)peroleídasde forma distinta: la primerainformante

conunavisión crítica, el segundolo cita como notainformativa, “anecdótica”,sin entrar

en los pormenoresde estaactuación.Cadauno desdesu planteamientopolítico actual (la

mujer críticacon el comunismo,el hombrearraigadoa esosideales)leen, interpretany

reconstruyensuexperienciaenesteámbito.Otra informantenarrala situaciónquevivió en

la aduanaen el momentode repatriarse:el agente,amantede la literatura, lectora

empederniday profesorade filología enla Universidadde Moscú, expresala rabiaquela

embargó(y seexplaya)al vercómo sus“tesoros”,con altovalor simbólico, eranobjetode

la desconsideración,arbitrariedadde las normasy burocraciaadministrativa:

...a los españoles[nosdejabantraerlos]sinpagarlosperoteníamosquehacer
la lista de todos los libros, pero¡cómo¡ autor, lugar, editorial, año, cantidadde
páginas,¡uno trasotro¡ ylocomprobabandespuésen la aduana,podíanrevolverte
Santiagocon Romay si te cogíanun libro, pero ¡ah/ esalista primero te la
aprobabanen la BibliotecaNacionaL ni muchoni poco,yenla BibliotecaNacional,
la señoraqueteníaquehacer estetriste trabajo mequitó a León Tolstoi, si, tenía
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yola obracompleta,bueno¿porqué?[preguntaella ala bibliotecaria] - porqueson
de losañoscincuentay ademásustedtienetantos,y bueno...yo tengoquetachar
algo- era una cosanormal, podía empezaryo y decir, pero es queya teníayo
denfro... unacosaquete asqueaba,podíasconseguirlo,podíasdecirle, ¿ustedmeva
a quitar a mi, aLeón Tolstoi?, enla aduana,comorevisarone íbamosapuntando
apuntando,yanoscansamosyeraunacosadecansancio,tengoyo un libro de Tirso
deMolinaqueesdelsiglopasadocasi,y quemehabíandadoenmipuebloyyome
lo llevépara allá, y buenoal salir, pero comoíbamosempaquetandoe íbamos
poniendoelañoy erapor ejemploel 1986.. llegó la horadeponerloa élyponemos
1986y eradelmil ochocientosy ella melo cojeydice -¿y esto?-yo le d</e, verá
ustedque esuna errata, esautomático,no sepuedeuno concentrarenponerlos
años, vino aqut detrásdel 86y ahíestádigoyo -pero Tino deMolinaseñora,si
quierequédesecon él, estan inofensivo...ynoseatrevió..- ademásesqueestaba
en español,a lo mejoresquemuchoslos iban a venderdespués,sequedabancon
ellosen la aduana,entoncestambiénde estohuboque...para queveáis(EM, 1925)

La autorasemuestramuy crítica; en tono irónico, sarcásticoy graveva pasandopor

cadauno de los escalonesque tuvo quesortearpara poderviajar “libremente” con su

biblioteca.Y lo haceno sólomovida por su formaciónintelectual(profesorade literatura

y lenguaespañola)sinoporquedesvelaasí,unade las denunciassobrerégimensoviético:

el telón deacerohaciael exterioren muchasfacetasde la libertady desarrollohumano(la

libertad deexpresión,el conocimientode otrasrealidadesmásallá de la sociedadsoviética,

la censuraaunaposturacríticaconel régimen...).Ellaserepatrióafinalesde los años80’;

sudiscursoesunareconstrucciónde las feloníasdel régimen,de la oposiciónclandestina

(junto con otros colegasde Universidad),de la repulsapersonal,silenciosa,inocenteal

comienzo y “prudente” más tarde, y de la recriminación más dura y conscienteal

reconstruir,en el presente,un pasadomarcadopor la soledad,la ausenciade libertad, la

dictaduray la hipocresía.

Siguiendocon esta “revisión de la historia”, algunosinformantesrecordabanlas

anécdotasqueseproducíanen la Casade niños cuandollegaba la orden de tacharun

nombredelos libros. Simbólicamenteel personajequedabarebajadoen su categoriaal ser

arrancadala página,llevandoconsigo(enesteacto)tanto lashazañasque protagonizócomo
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la consideraciónde héroe’5. Al parecer,y según el relato siguiente, el celo de las

autoridadessoviéticas por seguir fijamente las directrices ideológico-pedagógicas

establecidas,provocóalgunospuntosde fricción dentrodelas CasasdeNiños;en estecaso,

el material escolarfUe la causade un malentendidopor la actuaciónde las maestras.La

escenasedesarrollóenla bibliotecade la Casade Pravdacuandollegaronlos libros quelos

maestroshabíantraídode España:

estábamossacandolas cosasy habíachiquillosjugandoy habíacuadernos
de caligrafía con “mi mamameamayoamoa Dios” y no séqué cosasdela religión
y había llegado comointérpreteuna rusa que había estadoen Cuba 4.) y les
dqimos-buenoesoscuadernosno lospodemosutilizary selos dimosa los niños
paraquehicieranlo quelesdiera la gana, enlaprimerareunióndemaestrosque
hubo con la dirección esta señora dúo que nosotros hadamospropaganda
religiosa..(EMA 1915).

Esunacitamuy reveladora.La informantesesirve deuno de los temascaracterísticos

(y estereotipados)del régimencomunista(la religión) paramostramosel fiincionaniiento

internode la Casa.No sesabemuy bien por partede quiénllegala censura,ya quesi bien

elladejaclaroquefUe una intérpreterusa quehablallegadodeCuba,tambiéndiceque se

los dieron a los niñospara que hicieran lo que lesdiera la gana..Por otra parte, la

informantedibujacómo estoshechosiban filtrándosepor lasjerarquías(en la reuniónde

maestros).

Pasadosunosañosde la evacuaciónala Unión Soviética(1939-40’ segúnconstaen

los archivosdel RTs.IIDM), los responsablesde la emigración-enestecasomiembrosdel

PartidoComunistade España-hicieron una valoraciónde la “educaciónburguesa”que,

segúnalgunosy con diversasmanifestaciones,estabanrecibiendolos niñosespañolesen

las Casasinfantiles’6. Las“excelentescondiciones”(materiales,culturales,recreativas,etc)

que nutrieron la formaciónde los niños durantelos añosanterioresa la SegundaGuerra

‘5W. Medlin en el capítulodedicadoa “La enseñanzade la Historia en las escuelassoviéticas:estudiode
losmétodos” criticano sólola falta de interésde las autoridadespor la Historia sinolo quea supareceres .c.cuna
deplorabledistorsiónde losprincipiosde enseñanzadela historiay del métodohistórico (...) el estudiode la historia
universal,dice, sufreprofundasmodificacionescon el fin de adaptarsea la visión marxista del mundo».En O.
Beredayy .1. Pennar,Política de laeducaciónsoviética, 1965,Editorial Lumen.

‘6En el capitulo siguiente se analiza de qué forma estecriterio (‘educaciónburguesa”)jugó un papel
importanteparaproponerun cambiode rumbo en el tipo de educaciónque se dabaa los chicos (enfatizandola
enseñanzamanualsobrela artísticay teórica).
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Mundial, generarondivisiones de opinión dentro del colectivo y como consecuencia

enfrentamientosconlas autoridadessoviéticas.El discursode aquellosquelo conocieron

siendoniñossecentraen demostrarcómo el parónque supusoesta“llamadade atención”,

comió lasposibilidadesdeformaciónsuperior,desarrolloe instrucciónde niños españoles.

Según J. Fernández(1990), la política del Partido Comunistade Españaen materia

educativa(centradaen aleccionara los chicos haciael trabajo manual)desfavorecióa

quienesiban másretrasadosacadémicamenteporquesalieron paratrabajaren fábricaso

estudiaren técnicosfabriles;porotra parte-haciéndonosecodel desarrollode esteautor

y devariosrelatosdevidarecogidos-un grupo de niños, queprometíanun fUturo brillante

(al menosdesdeel puntode vistade los informantes),no pudieronculminarsusestudios

ya quefactorescomola edad,las “necesidadesde reestructuración”de las Casas,la escasez

de personalo/y el inicio de la SegundaGuerraMundial determinaronlas trayectorias

académicasindividuales.No obstante,los dirigentesespañoles-continúaJ. Fernández-

tenianbien encaminadaunalíneade actuaciónconcreta:

Éramosun tesoro, aunquemal administrado.Por lo menosasí lo vio la
dirección del Partido Comunistaespañolcuandollegó de Españay conoció la
situaciónen las casasde niñosy losmétodoseducativosqueallí seaplicaban.

Según lo observadopor nuestros dirigentes, estábamosrecibiendouna
formaciónmásapropiadaparaeducara niños bienque paraforjar al hombredel
futuro. (la negrillaesmia). (J. Fernández,1990:79-81)

Eufemísticamenteel autor oponedos filosofias, dos ideologías,dos imágenesy

formas de definir al agentesocial en liza: burguesía-niñosbien/proletariado-hombredel

fUturo. Según otros comentariosanalizados,educar a los niños como profesionales

de”manosblancas”(T. Pérez,1977)no parecíaser la fórmula másadecuadao la quecabría

esperarde un régimensocialista.

En ¡a actualidad,dentrodel colectivode los “niñosespañoles”la cuestiónestáausente

de contradicción:hablar de la educaciónburguesa,elitista y formal que recibieron es

resaltary apoyarla imagende un paísqueteníacomouno de los exponentesde su política

social,la extensiónde la educaciónatodoslos nivelesy clasessociales.Unaeducaciónen

la cual los contenidos, la música, las artes, la técnica, la práctica manual, etc. se
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complementabande forma integral. Vivíamoscomoreyes, éramosprivilegiadosson los

comentariosmásrepetidosentrelos informantes;allí mehancriado comoel Izqodelgran

burgués,lo teníatodoami tsposición..(EV,1928),decíaunode ellos. Losniñosespañoles

eranhijos de obreros(admitiendounalicenciaparala generalización)y se criaroncomo

“hijos deburgueses”saltandocualitativay simbólicamenteaun estatussuperior.Leerésto

atravésde los parámetrosde una sociedadliberal y capitalistay traducirloposteriormente

aun régimencomunistapuedepresentaralgunascontradicciones,peroal ser considerado

en términos de ventaja para el colectivo estos deslizamientosno son cuestionados,

criticados, matizadoso puestosen entredichopor los informantes.El relato anterior

pertenecea una personacomprometidacon una ideologíapolítica de izquierdas;activo

militante tantoen la Ursscomoen España,declarabaconorgullo quefUe educadocomo

el “hijo de un burgués”(por la calidad de la educación)sin que estaafirmaciónpudiera

rebatir su procedenciasocial, su posiciónactualy su afinidad política.

Pero,volviendo otra vez al contextode la Casade Niños, estegiro (el interés de

fomentar la enseñanzaobrera, el tipo de educaciónrecibida) que en principio podría

suponerseacordealos planteamientosgeneralesde la política del PartidoComunistade la

Urss, no pareciaestarconsensuadodentrodel equipopedagógicosoviéticode la/sCasals

de niños. La estrategiaeducativa,chocaba,al parecer,con las ideassobreel tipo de

educaciónque debíanrecibir losniñosespañolesy las criticasrecaensobrela personade

Doloresy su reacciónanteesteasunto:

Dolores recorríaimpetuosay contundentelas casasde niños, repartiendo
críticas. En una casale pareció que el coro tenía carácterprofesionaly mandó
disolverlo,En otradescubrióa unamuchachacon las uñaspintadasy, levantándole
el brazo,gritó: «Estasno sonmanosde la hija de un proletario».(J, Fernández,
1990;82)17

Aunqueparaotros informantesla exactitudy las versionesde la anécdotaanterior

seandiscutibles,no dejan de presentardiscursosen términos similares, comentando

además,las inñmndadascríticasde Doloresacercade la “excelente”situaciónquegozaron

los niñosespañolesdurantela SegundaGuerraMundial. Algunosagentesle reprochanel

desconocimientode la situacióny lo desafortunadasquefUeron suspalabrasen aquellos

17E1 autorvivió en la CasadePiragovskayaperohaceextensivosu comentarioa todaslas Casasde niños

españolesy refuerzacon ello la veracidaddelmismo.
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momentos.Uno de los episodiosmásrelatadostuvo lugardurantela evacuacióncuando

Doloreshizo llegaralasCasasde niñosespañolesla recomendaciónparaqueolvidasen“la

mantequillay losmacarrones’8”.Partede los quepadecieronestasituacióncomentan-con

resquemor-que hacíamucho tiempo que los niños españolesestabanpasandopor las

mismas calamidadesque el pueblo soviético, con máso menosnecesidadessegúnlas

Casas porque a ella se dirigían los niños [españoles]cuando iban muertosde

hambre...“olvidaros delpan blancoy la mamequilla” míenfras ella secomíael caviara dos

papos...(EV,1926).

Por otra partehay quiénesdestacan,por encimade todo -conla cargavalorativay

simbólicaquevimos anteriormente-,la situaciónde privilegio que siempregozaronlos

niños españoles...

“(Dolores) estabamuyindignadaporquedecíaque nos estabaneducando
como h</os de burgueses,porque es verdad, teníamosdemasiado,o sea, las
condicioneseranexcesivamentebuenas,porejemplo,nosotrosen nuestrocolegio
teníamosuna granja especialparanosotros... luegosepresentabael cocinero:
bueno,mañanadomingoquéqueréisparadesayunar,decíamostostadasconcacao
y con estoytal...osea,unosmimosexcesivos....EntoncesDolores,cuandollegó allí
despuésde tenninadala guerray visitó las CasasdeNiñosvio que eraun derroche
tremendoydqo que esoestabamuymal, queéramosh~osdeobrerosy que tenían
que educamoscomotalesy que, enfin, parecíaquenosestabantratando comosi
quisieraneducaryformarseñoritos...perono cambiónada, los rusossiguieroncon
sumaneradeseryno cambiónada...(EM 1925)

La informantesaltade un periodo a otro (antesy despuésde la SegundaGuerra

Mundial) y corta la unión semánticadel contenido entre los dos términos de la

comparación.Habla de las excesivamentebuenascondicionesquedisfrutaronnadamás

llegar, en las Casasde Niños pero las une a circunstanciasde añosposteriores,en el

medio.,nada.No cuentacómo vivieron y pasaronla evacuación,la guerra, tansólo resalta

las dos etapassemejantespor lo que a las condicionesmateriales(muybuenas,con un

derrochetremendo)serefiere. Lasconnotacionesde una “educaciónparaseñoritos”lejos

de implicar un aspectonegativo(desigualdadsocial y económica)cuandolos quehablan

‘8Los alimentosvariande un discursoaotro; a vecesese/panblancoy/a mantequilla,otrasla lechey los
macarrones,etc , peroel contenidono alterael si~ificadode la anécdota.
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son “hijos de obreros”,quedeberíansersocializadosen la solidaridady la equidad,tiene

el efecto discursivo contrario, y refUerza las ventajosascondicionesque afectaronal

colectivodeniñosespañoleseducadosen la Unión Soviética.De otrolado, el discursode

la informante,impulsa y revalorizael papel de los rusosen su mantenimientoy ayuda,

comoun actodegenerosidady esfUerzoextremo,inclusoa costade ir contra(y estehecho

acentúamásla imagende los “rusos”) de los responsablesespañoles.

Comparandola situaciónde los niños españolesen la Urss, con los niñosrusos,los

españolesfUeron unos “privilegiados”; éste es un argumentomuy repetido en los

testimoniosaunquecon matizaciones.El contexto en el cual se estabanformando,

predisponíaalosniños,segúncomentaestamaestra,a mostrarunaactitud pocoacordecon

la realidady creabaunasexpectativasalejadasde las posibilidadesobjetivas.

las educadorasrusas había una cosa que no les gustaba, ellas nunca
protestabanperonospinchabana nosotrasparaqueprotestáramos... lesdecíamos
quea los niñoshabla queeducarlosde otra maneray queno todaslasniñasvan a
serarquitectos,ni pilotosdeavión, todasla niñasqueríanseraviadorasy todoslos
niñosiban a serhéroesde la Unión Soviética,esoera unaformadeeducarmuy
contraproducentea nuestroparecerporqueno era unacosareal...(EMA1914).

Acababande salir de unaguerra(la de España)y la adaptaciónal cambio (situación

comparativamentemejor) debíaserprogresiva.La prudenciade las maestrasresponsables

de la educaciónde los chicos,puederesponderaestaidea.Por otra parte, la experiencia

posterior,el conocimientodel desarrollode los hechosy la vida en la Urss(aúnpermanece

allí), cromatizansu discurso. En el transcursode su relato había expresadocierta

sensibilidadhacia las teoríasevolucionistasy las relativasa la “determinaciónambiental

y natural”en el desarrollode la psicologíainfantil; las consideracionessobrela adaptación

de los niños a condicionesque no son las “naturales” (hijos de obreros,guerra civil)

vertebranla explicaciónde cuestionescomola anteriory justifican la posiciónpersonaly

críticasobreexpectativasqueno seajustabana la realidadde los chicos. “Niñas arquitectos

o aviadoras~~y “¡irnos héroes”eraunaimagenqueles llegabapor las visitasquerecibíanen

las Casasde Niños, las historiasqueles contabansuseducadoreso lo queaprendíanen la

escuela.

Claro que cadacual busca explicacionesa estos hechosdesdesu cosmovisión;

algunosconsideranquelas autoridadessoviéticasdefendíanla “educaciónburguesa”de las
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Casas,reconocenqueteníanprivilegios y recibíanuna “educaciónelitista’9”; otrosno se

pronunciany unospocosotorgancierto gradode veracidadal asunto,peroen general,al

ser estehechoun valor añadidoa su historia, se muestranorgullososdel tratode favor

recibido.En estosdesarrolloslo queavecesestáenjuegono essolamentela educación(las

carrerasuniversitarias)sino la excesivaortodoxiade los dirigentesdel PartidoComunista

deEspañaen la Urssy la rentabilidaddel colectivo (“niños de la guerra”)a efectosde

participaren la arenapolíticasoviética.

«tLosrusos,(escnbeJ Femandez:1990), hastaentoncesconvencidosde estar
haciendolo mejorparanosotros,sesentíantotalmentedesconcertados:resultaque
el caminopor el quenosconducíanno erael del perfectomarxista.»

Moviéndonoscomoestamosen un juegode intereses,el contenidode cadauno de

los hechosquepresentode forma multidimensionalpasaporun procesode construcción

y significación quetiene diversasmanifestacionesdiscursivas.En estesentidohablarde

una “política de rusificación con los niños” traducida en términos de integración -

aculturación es unadelasimágenesreconstruidasenlos discursos.J. Fernández(1990:77)

explica el procesológico -a su parecer-de integraciónen el país y analizala, hasta

entonces,politica de las autoridadessoviéticascon los niños españoles.No profUndiza

demasiadoen su argumento,ni tampoco ha aportadoa lo largo de estas 77 páginas

suficienteselementoscomo para que un lector profano integre esta apreciacióncon

amplitud dentrode la historiadel colectivo,parecemásbien unajustificación, respuesta,

crítica., a aquellos“niños de la guerra” queno se veríanrepresentadosen suspalabras...

«Nosotrosllevábamosen la URSS dos añosy, tomándolesa ellos como
puntodereferencia,ya nos habíamosintegradoen la vida soviéticaen buenamedida.
No erael resultadode una política de rusificación,quenuncaexistió; simplemente
nos movíamosen una realidad concreta que actuabade disolventede nuestro
españolismo.»(la negrillaesmia).

Poco a pocohemosido viendolas accioneseducativasencaminadasa conservarla

idiosincrasiaespañola;cultura,instrucción,ocio, política, etc. girabanen tomo a España.

‘9”Elitista” encomparacióncon la educaciónrecibidaenEspaflay conel tipo deeducaciónrecibidaen la
Urss (artistica,musical,creativa...)pero“normal” dentrodelos cánonesde la política educativadel país.
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Las críticasde esteautor se contextualizanen un periodode cambiosen la política del

PartidoComunistaEspañol,cuando«...la guerrade Españahabíaterminadoy nuestro

regresose posponiaindefinidamente.Era precisoreplanteartodala estrategiade nuestra

educación.La mayoriaandábamosen los quinceaños. Algunos, con diecinueve,habían

rebasadocon mucho la edadde permanenciaen unacasade niños».Los dirigentes

españolesconfiabanenestosjóvenescomoun interésa cortoplazo: la participaciónpolítica

en Españaparecíasernecesariaa medidaque seiban consolidandoel poderde la dictadura

de F. Franco.Peroa efectosdel discursopolítico, S. Carrillo, amplia el horizonte de

interesesaunosy otros.Laspalabrasdel dirigentecomunistason clarasen la dobleventaja

que significaba la integracióntransitoria-y esperaactiva parael regreso-tanto parael

Partidocomoparalos “niños”:

«Y, efectivamente,enun mañanano lejano esoscientosde ingenieros,de
médicos,de arquitectos,de profesores,de obrerosespecializadospenetraráncomo
unacálidasangrenuevapor lasvenasdenuestramartirizadaEspaña,haránlatir con
másfUerza su corazóny la ayudarána reponersede las minas y las miseriasdel
fascismo. (...) La democraciaespañola,que estuvo siempre falta de cuadros
cientificos y técnicosfieles al pueblo, los tendráahora,y esograciasa la ayuda,ala
generosidadde esegranpueblosoviético,al quenuncaamaremosy agradeceremos
bastantelo queha hechoy haceporEspaña.20»

El tono de la conferenciaalcanzaun gradode lírica-panfletariaen el cual, el (doble)

discursopolítico secentraen las alabanzasala Unión Soviéticapor las atencionescon los

niñosy por otraparteen las ventajasquesu partido (y haciendocausacomún,España)

sacaráde estasacciones.Sedirige al auditorio(colectivo de españolesexiladosen la Urss)

halagandoy ensalzandolas carrerasprofesionalesdel grupo dejóvenes(evacuadosen el

37’), prometiéndolesun fUturo brillante, destacandola fUerzay el valor que tienen.Unos

valoresquese entremezclancon el deberpatriótico, con lo quese(el Partido)esperade

ellos(deudamoral)parareponery recuperarla Españaqueconocieronantesde salir.

En estasituación,los “viejos ideólogosespañoles”jugaronun papelmediadorentre

la “asimilación” soviéticay la defensadel “españolismo”:asesorabansobrelas carrerascon

másfUturo enEspaña,seocupabandepromocionarla cultura,dictabanconferenciasacerca

dela realidadsociopolíticade la Urssy de España,aconsejabansobrecuestionesprácticas

cotidianasque podían serles útiles de regreso a “la patria” (legislación matrimonial,

20S. Carrillo,publicacionesdel Mundo Obrero,1947.
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nacionalidad,etc.).Paraalgunos,la firnción de estaspersonasiba dirigida ala formación

integralde los chicos,tantoen los aspectospolíticos, económicos,personalescomoen el

desenvolvimientocotidiano en la Urss (ciudadaníasoviética, vivienda, matrimonio,

condicioneslaborales,ocio, etc.)

H.~. . . eranresponsablesquehabíanpuestoallí, ellosestabanallí porelPartido,
a travésdelMinisterio deEducaciónperocon el vistobuenodelPartido...

A’!: eramáspreparamosparaeldíademañanacomoespecialistas,porqueyo
recuerdomuybien que cuandoyo les d</e que quería ingresara una deesode
idiomas,a hacerla carrerade idiomasmed¿ieron, “No mujer, esono, paraque...,
en Españava a haber muchagenteque vengadel extranjeroque van a saber
¡thomas,tienesquehacerunacarrerauniversitaria..“que fuecuandomedecidípor
las Químicasya..

P: O sea,que lesdabanunaeducaciónde otro tipo, eranunosconsejos...
H: Nosotrosno teníamosuna educaciónpolíticacomotal, perosiempre...te

reunían, te contabancosas,oye, tú estásenunpaísque estásviviendo,nosotros
leíamosperiódicos,nosdabancharlasde la guerra, sabíamosquéera la guerra..

Al: Ylo quesupusola GuerraCivil y lo quesupusoFranco...
H: Nosotrosteniendo¡2 añoscuandolaguerra [mundial],yomeacuerdoque

nospusimosmuycontentosporquepensábamos,“menosmal queempezóla guerra,
ahoraestosterminanconAlemaniaen 4 díasy nosotrosnosvamosparaEspaña“,

la cosaeraasíde simple..~2l

Otros en cambio, opinanque no tenianningunainfluencia sobrelos responsables

soviéticosy sededicabanavivir delcuentode los niñosde la guerra... [eran]miembrosdel

Partido Comunistaque seformaron allí enRusia, una mini-Españaque vivíancomola

madre que losparió.. parásitosdelsistemay de la historia de los niños...(EV, 1927).

Probablementeestos comentariosson juicios con un alcancemás amplio, ya que no

discriminanperiodosde un mayoracercamientoy trabajode los mayorescon los “niños”,

frentea otrosmásdilatadosen el tiempo,cuandoel colectivo(enesosmomentosjóvenes,

casados,estudiantes,etc) no estabatansujetoalas influenciasde estegrupo.

En unalíneamásextremistasesitúaE. Vanni; el autor (a sujuicio el hechode haber

estado allí y haber trabajadocon los niños españoleslegitima la “veracidad” de sus

palabras)da fe del procesodeaculturaciónsoviéticaqueseestaballevandoacaboen todos

2tEntrevistaa un matrimonio;ambos salieronen 1937 con8 años.
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los órdenessocialesdentrode las Casasde Niños. En el párrafoque cito, las accionesque

justificanestefin (integracióny posteriorasimilación)sonutilizadasparadesacreditarla

politica y régimende la Unión Soviética;AndrésFamilliarí (firma con el seudónimoEttore

Vanni) lanzasusdardoscontraunalíneapedagógicapuntual,y “consecuente-lógicamente”

(identificandouna partecon el todo, por “deducciónlógica”) contra todo un sistema

político.

«Engeneral,los directorespolíticos de aquellay de las otrasColoniastenían
como fUnción particular la de contrarrestar-ya que no podían impedirla por
completo- la educación,por así decirlo, españoladada a los chicos por sus
compatriotas.Era necesarioquecrecieraneducadosen el amor y en gratituda
Rusia:queadquirieranmentalidad,costumbresy hábitosrusos.(...)Constantemente
los rusospresentaban«las cuentas»haciendoodiosasu hospitalidad,que en
definitivapocossabencuántoha costadoal puebloespañol.(,..)Seintentabaarrancar
del almade los pequeñostodo sentimientode amora su patriae impedirqueotros
pudieseninculcárselo22.»

El autorcircunscribelos acontecimientosahechosocurridosen las Casasde Niños

(colonias)por lo queno hacereferenciaala pragmáticadel PartidoComunistade España

respectoalos rusosy respectoal destinode los chicos.Sólo le interesaagravarel contraste

entrela actitudde los rusosy los españoles,desacreditar,dejaren evidenciay renegarde

los rusos,su país,su régimenpolíticoy su sistemadevida(esprobableque escribabajo los

efectosdel desconocimientoreal del desarrollode los acontecimientosy de la política

propiacon los niñosespañoles).

Entre estasafirmacionesy las expuestasconanterioridadcabenseriesde opiniones

quematizaríanlas prácticas(discursivas,actitudinales,estratégicas...)relacionadasconel

procesosocializadoren curso.Enla actualidad,algunosinformantes,lanzan,secuestionan,

afirman,niegan,demandanunarespuestasobrela pretendida“identidadhispano-soviética”

quelos distintosagentessocialesutilizan en susdiscursos(mediosde comunicación,grupos

dentrodel colectivo “niños de la guerra”, comunicadosoficiales, etc). Evidentementehay

muchosfactores(contextode producción,duraciónde la estanciaen la Urss, vidasocial,

relaciónpersonalconel pasado,interesesesgrimidos,reelaboraciónde unatrayectoriade

vida, finalidad, etc) quedeterminanestasimágenesy la reconstrucciónde estosrecuerdos.

Paraanalizarlascuestionesrelativasala integraciónen la sociedadsoviéticay la identidad

“Opuscit. págs78 - 85.
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hispano- rusa,puestoqueintervienencomoobjetosen juegodentrodelos relatosde vida,

esimportanteteneren cuentala disparidadde los discursosy el gradoy naturalezade estos

procesosidentitarios.De lo contrario, exponerafirmacionesgeneraleso vagassobrela

satisfacciónque muestranlos informantes,puede llevarnosa perder los maticesy las

diferenciasinternasqueestetemaprovoca.Son expresionesde los agentesmanifestadas

biencomounasimpleconstatación,un intentode convencer/sede estarealidad,bien como

unavaloración;la complejidadinvita aun desarrolloenprofundidad,y aunqueno seaéste

el lugarparallevarlo a cabo,estásiendoobjetode estudio.

4. 2.- LA ORGANIZACIÓNDEL SISTEMAEDUCATIVOSOVIÉTICOENLOS

AÑOSTREINTA.

“Duranteel periodode dictaduradel proletariadoestoes,duranteel periodo
de preparaciónde aquellascondicionesque han de hacer posible la completa
realizacióndel comunismo,debeser la escuela,no sólo vehículode los principios
del comunismoen general,sino tambiénde unainfluencia educacionalorganizada
del proletariado sobre las capas semiproletariasy proletarias de las masas
trabajadoras.El objetobásicode estainfluenciaesengendrarunageneracióncapaz
de implantarfinalmenteel comunismo”.

(Pinkievitch, A. La nuevaeducaciónen la Rusia soviética, Madrid: M.
Aguilar, 1930.)

Con estaspalabrasdefiníael PartidocomunistaPanrusola función de la educación

en los años30’. Fueun periodoen el cual el marxismoseimplantacomofilosofia de vida,

«la pedagogíasocial es sólo el primer paso importante,al que ha de seguir una

verdaderateoría proletariao socialistade la educaciónu». El partido del gobierno

dominaba la institución escolary actuabamedianteel control de todos los órganos

académicosque funcionabandentro de la organización.Según se desprendede las

propuestasde los intelectualesde la época,la sociedaddebíaconcienciarsede la necesidad

de construir un “nuevo régimen” surgido de la revolución de octubre, una sociedad

perfectamentevertebrada,querespondieraalos principiosdel comunismo.Paralograreste

23lbidempág40.
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fin, el gobiernopusoen funcionamientouna campañade agitacióny propagandadestinada

aformar ciudadanosquese identificaranconla ideologíasocialista24.

En la segundadécadadel siglo XX, las corrientespedagógicassoviéticas se

concentranendefinir y poneren prácticael conceptocomunistade la educación;la escuela

comoplataformaparael cambiode las nuevasy de las viejasgeneracionesvaa concentrar

todala atención.Unode los principalesobjetivoserae] de educarciudadanosquehicieran

suyaslas necesidadesdel pueblo soviético, que fuesencapacesde anteponerel interés

colectivopor encimadel propio; paraello, los pedagogossoviéticospartende la premisa

de la “educaciónsocial” (Krupskaya1978, Pinkievitch 1930, Makarenko193823).En el

planteamientoteóricoesgrimidoporestosautores,la relaciónde la personacon la sociedad

se presentacomounívocay unidireccional,el individuo vive y trabaja “en y para” la

colectividad.Conceptualmente,lo social sufreun procesode naturalizaciónen el cual es

dotadodelas caracteristicasdeun organismovivo, concualidades“humanas”(conciencia,

vitalidad, intereses,etc). Los ideológos del socialismo establecieroncomo “a priori”

dogmáticola existenciade una identificaciónde intereses(individualesy sociales)y la

necesidadde educarunasociedadqueÑncionaracomo un cuerpo social, autónomoe

independiente;la sociedadideal comunista,en la quecadapersona-conscientede sus

deberes-actuabaconforme a derecho.Para ello proponíandelimitar los mecanismos

necesariospara“construir” al ciudadanosoviético:

«no sólo debemoshablar de la preparaciónprofesional de la nueva
generación,sino tambiénde educarprecisamenteel tipo de conducta,los caracteres
y loscomplejospersonalesqueprecisamentenecesitael Estadosoviéticoen la época
dela dictaduradel proletariado,en el momentodel pasoa la sociedadsin clases.Los
fines de la educaciónpuedendimanarsólode las exigenciasde la sociedad,de sus
necesidades»26.

24.c.cConstruirel socialismono significa únicamenteelevarla productividaddel trabajoy desarrollarla

economia(...) la esenciadela construccióndel socialismoresideenuna organizaciónnuevade todoel tejidosocial,
en un nuevorégimensocial,ennuevasrelacionesentrelos hombres(...) si esprecisoreeducara la poblaciónadulta
en el espíritudel socialismo,conmásmotivo se debeeducara la joven generaciónen él», N. Krupskaya,La
educacióncomunista,Leniny la juventud,Madrid: Manoy cerebro,¡978,pág93.

‘5Son conferenciasimpartidasa los fimelonariosdel Comisariadodel Puebloparala InstrucciónPública

de la RSFSRen enerode 1938y recogidasenel volumencompiladopor Kud¡yashovaAntonMakarenko.Su vida

y laborpedagógica.Moscú: Editorial Progreso1975.

26A. Makarenko,Colectividady educación,Moscú: Editorial nuestracultura, 1979,pág34.
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En algunosde susescritosmásteóricos,A. Makarenko”reducela naturaleza,génesis

y función de la educación(en términosgenerales)a los fines que previamentehan sido

establecidospor los poderesfácticossociales,y desviala atencióndesdeel objetode la

educación(la persona)haciael fin de la misma(los interesescolectivosy la sociedaden su

&adomáximo).Enla práctica,lo particularestásupeditadoalo colectivo representadopor
un Estadototalitario dondese concentrantodas las cualidadesy expresionesdel ideal

soviético.La pedagogíasecaracteriza,en estosplanteamientos,porun determinismosocial

dondela educación,ademásde ser definida como “la acciónprolongadade una o más

personassobre otra con el fin de desarrollar sus cualidadesinnatasbiológicas y

sociológicamenteútiles” (Pinkievitch 1930),tiene encuentano sólola accióndel maestro

sino el “ambiente”, y pormaestroentendemos-continúael autor-, “no sóloalas personas

individualessinotambiénalas instituciones~~.La naturalezasocialdel individuoy por tanto

el sometimientoa susleyes y funcionamientoapareceimplicita en el desarrollo de su

concepciónde la educacióncuandoexpresa:

hastaciertopunto-y esepuntopodríaser el reductodelascualidadesinnatas
biológicasanteriormentecitadas-el hombreesproductode su ambiente,ésteactúa
sobreél de mil maneras,moldeándoloexteriore interiormente,segúnlas normaspor
él instituidas(A. Pinkievitch 1930:24).

En estesentido,la cienciapedagógicaemergenteen la incipientesociedadsocialista

reuniríay definiría las leyes,el tipo de organizacióny los métodosapropiadosparaformar

individuoscapacesde vivir “en y para” la sociedad.Podríamosdecir que en el proceso

educativopuestoen marchaen la sociedadsoviética,cadaagentesocial conservasu

especificidadpero el contenidode la educaciónque reciben parte de unos principios

teórico-metodológícosbasadosen la capacitacióndel individuo parala vidaen común.El

pedagogosoviéticoA. Makarenko(1979)considerabanecesariodesarrollarun programa

27Makarenkoinició su labor como pedagogodesdemuy joven en escuelasde primaria pero hizo sus
aportacionesmás importantesdespuésde trabajarcon delincuentesmenoresy nulos “diticiles” en dos colonias
fundadaspor él. Escribiósobreestaexperienciay planteólos presupuestosteárico-metodológicosque llevó a cabo
con estoschicos;algunosejemplosentresacadosde susobras,serviráncomocontrapuntoparaanalizarlos discursos
elaboradospor aquellosqueparticiparondel procesoeducativoen las CasasdeNiñosespañoles.

236



educativocomúny generalperocon algunasaplicaciones- correccionesindividuales.Ya

que,segúnsusobservaciones,siendola instruccióny losplanesde estudiolosmismospara

todoslos individuos, la asimilacióndecontenidosesdistintaen unosy otros. El autorsigue

las directrices de la educacióncolectiva (aplicada sobre el grupo, basadaen unos

presupuestosde homogeneidady e interesescomunes)pero teniendoen cuentasu papel

comopedagogoquetieneposibilidadde flexibilizar las normasy adaptarsea las situaciones

particulares;aquellos“inadaptadossocialmente”merecen,a su parecer,una consideración

especialy por tantohabríaque “conocery cultivar” aesapersonaparatrabajarconella. El

“medio ambiente”y la presióncolectivasonparaA. Makarenkootros“agenteseducativos

indirectos” ya queejerceninfluenciasobrela personaconsiguiendode estemodoqueponga

en prácticauna«actividadcapazdeautocorregirse».El resultadode esta“actividad”

tendría que ser, segúnel autor, eficaz y ventajosotanto para el grupo como para el

individuo28. En definitiva todoslos métodosvanencaminadosapreparary concienciara

individuosquetendráncomoresponsabilidadla tareade construirla sociedadfutura dela

Unión Soviética.

El movimientodelos pedagogosmarxistas- leninistasquesedesarrollóconel triunfo

de la revoluciónde octubreen la Unión Soviéticaestuvoencaminadoadefinir el tipo de

educaciónnecesanoparaconstruir la sociedadsoviéticadel futuro. Algunos de estos

especialistasdefendianla escuelacomoel espaciodondeformar un determinadomodelo

de personas:”espreciso,diceKrupskaya(1978: 177), quela escuelade enseñanzageneral

y la escuelaprofesionalhagande él un comunista”.La persona,continúala autora,al estar

expuestaala “acciónambientalde la sociedad”tantoen la fábricacomoen la escuela29,se

educaráen el interéspor la construcciónde la sociedadsocialista30.

Segúnestos teóricos, las basesideológicasde la sociedadse encontrabanen el

28G.Fullat comentaqueuno de los resultadosdel métododc Makarenkofue laconcreccióndesupedagogía
segúnlos dictadosde la ideologíacomunista:“estoy perfectamenteconvencido(diceA. Makarenko)de que aquí,
en la colonia, tenemosla auténticapedagogíasoviética y es más, de que en casa impartimos la educación
comunista”.G.Fullat,La educaciónsoviética,Barcelona:Nova Terra, 1972,.

‘9En páginasanterioreshabíaapuntado:“la escueladebecontribuirportodos los mediosa desarrollarlos

instintossocialesen losniños” Krupskaya,1978,pág,157.

3O~ Fullat se refiere al procesode laicizacióny proletarizaciónde la escuelaúnicade! trabajo que se

mstaurócomosistemaen la Unión Soviéticaopuestoa losmétodosburguesesexistentesantesde la revoluciónen
estostérminos:“la escuelatenia quedesaparecercomoformalismocultural y sersustituidapor la acción ambiental
de la sociedadcomunistadela fábrica” (opuscit. 147).
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pensamientode Marx, Engelsy Lenín;el desarrollode habilidadesmanualesen la escuela

(como “vehículo del comunismoe instrumentoparala acción”) erafundamentalparaque

el niño sesintieramiembrodeunasociedadtrabajadoray trabajadorél mismo.Ya que,va

a serenel ámbitodel trabajo,tantoen su desempeñocomoen las relacioneslaboralesque

mstaura,dondesehallencomprendidoslos interesesy la lucha de clases.De ahíquedieran

tanta importanciaal trabajo manualy a la formacióntécnicacomofines de la educación,

y a la escuelacomoel medio idóneoparainculcarel valor deltrabajo.Trabajointelectual

y trabajomanualsecondensanen unaconcepción“integralde la educación”;teóricamente

hayun equilibrioentreambasenseñanzaspero en los inicios del régimensoviéticoprimaba

el interéspor formar obrerosqueparticiparanen la construccióndel país, defendidopor

quienesimpulsabanla creaciónde la “escuelaúnicadel trabajo”. Integral significa aquí

(dentrode los límites de la ortodoxiacomunista)adquirir una profesión, y paraello se

planteacomo necesariola enseñanzade unos conocimientosteóricos básicos(trabajo

intelectual)y la práctica(trabajomanual).En la Unión Soviéticala “educacióncomunista”

(A. Makarenko31)tenía muchosadeptos;Pinkievitch (1930) nombra a Lunatcharski,

Kruspkaya, Lenín, Pestrak, Blonsky, Kalasnikov, Kropotin y Robin como los

«afirmadoresdel conceptocomunistade la educaciónen Rusia»;junto a ellos, A.

Makarenkoseráconsideradoel pedagogo“modélico” durantela épocastalinista,Otros

comoVygotskyfueronapanadosdel mundoacadémico,al serconsideradosalgunosde sus

trabajoscontrariosala política educativaque imperabaen esemomento32.Contrariamente

a los “enemigosdel pueblo”, quefuerondeportados,encarceladoso fusilados,hubo algunos

queno pudieronescapara los dictadosdel régimenpolítico de Stalin. Otros, comoA.

Makarenko,seríanobjetode elogiosy reconocimientos;como pensador,pedagogo(estuvo

16 añosal frentede coloniasinfantiles),conferenciante,novelista,guionistaquefue, tuvo

unaagitaday prolífica carreraintelectual.Abanderabala política educativay la pedagogía

31Segúnel discursodeMakarenkopronunciadoenel InstitutoCientífico - PrácticodeEscuelasEspeciales
y CasasInfantilesel día 20 de octubrede 1938, la “joven pedagogíasoviética”no contaba(enesafecha)con más
de 20 añosdevida.

32

J. y. Wertschrecogelos hechosque motivaronestaseparaciónen el prefacioal libro Vygotskyy la
formaciónsocialde la mente(1988:32).
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soviéticaen estosaflos y susobrashan sido estudiadascomo ejemplodel “humanismo

socialista”quecaracterizóunaépoca.En 1939fuecondecoradoconla ardendela Bandera

Rojadel Trabajoen la Unión Soviética.

A continuaciónme centraréen la ordenaciónacadémicaimplantadaen la Unión

Soviéticadesdelas reformasdel sistemaeducativo.A raíz de la revoluciónde octubrede

1917, seprodujeronalgunoscambios:el periodode escolarizaciónseiniciabaalos 8 años

y se dividía en gradoshastacompletarlos diez cursosnecesariospara ingresaren las

Universidadesy escuelassuperiores.Las niños en edadpreescolareran acogidosen

instituciones(casas- cunas,guarderíasinfantiles,etc) dondeeranatendidos33.La escuela

infantil primaria abarcabadesdelos ocho a los doce años (escuelaelemental)y la

secundariadesdelos docehastalos diecisieteaños(escuelamedia); cuatro gradosde

primariamástres de secundaria(desdelos 8 a los 15 años)correspondíanal título de la

escuetamedia incompleta34. La gradación de los cursos iba en función del nivel de

conocimientos(veremos que en las Casasde niños españoleseste paralelismo, en

ocasiones,no es exacto);teníanen los tres - cuatroprimeroscursosde formación, un

maestroque impartíatodaslas asignaturasdel programa,a partir del cuartogrado las

materiaseran impartidaspor distintosprofesoresespecializados.Ademásde la escuela

elementaly media (graduadáy única), existían otro tipo de escuelasde aprendizaje

profesional.

La clasificación que figura a continuación está elaboradaa partir de los datos

3tn ocasiones,estasinstitucionesdependíany sehallabansituadasenlos lugaresdetrabajodelospadres
(fábricas,institutos, ministerios,etc); allí permanecíanlos niñosdurantela jornadalaboral. A medida que iban
creciendoiban pasandoa las escuelasgraduadas,situadasfiera del territorio de las fábricas,institutos,etc.Otro tipo
de institucioneseran las escuelasgrandesdiseñadasparaacoger,mantenery educara los niños(en régimendiario,
no de internado)desdela infanciahastaquesalíana cursarestudiossuperiores.

3tara tenerun conocimientopormenorizadode la organizacióndel sistema educativoen la Unión
Soviética,consultarA. Pinkievitch,La nuevaeducación...1930.
La “Escuelamediaincompleta” comociclo de la enseñanzaflincionó desde1934 hastaque en 1958 se estableció
el periododeescolarizaciónendiezgradoscompletos.
Sobrela organizacióny “centrosdeinterés” de laEscuelaUnicadel TrabajoverR.Llopis,Cómoseforjo unpueblo.
La Rusiaqueyo hevisto,Madrid: Editorial España,1929.
N. Kuzin y M. KondarovpresentanenLa InstrucciónPúblicaen la Urss, Moscú: Progreso1972,el contenidode
los planesdeestudiode las escuelasde enseñanzageneral,laboral y politécicaelaboradospor la Academiade
CienciasPedagógicasde la Urss. Tambiénse puedeconsultarO. Beredayy JaanPennar,Política de la educación
soviética,editorialLumen ediciónespañolade 1965(Nueva York, 1960).
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aportadospor los infonnantesen las entrevistas,con las imperfeccionesque estopueda

ocasionar.

La enseñanzapolitécnicaestabadividida en distintostipos de escuelas:

- Escuelade aprendizajeobrero:F.Z,0 Fabricbno-Zavodskoi Obuchenie,era

unaescueladeformaciónenindustrialigera y pesada(grandesfábricas).Teníaunaduración

dedos añosy los alumnospodíaningresarapartir del 70 grado.La dedicacióna la práctica

eramayorquela enseñanzateórica.

- Escuelasdeaprendizajeacelerado:conuna formaciónteóricade 6 meses(15%

de teoríay 80% de prácticas).Trabajabanen las fábricas(lineasde montajeen serie)y

aprendíanla profesión.

- Escuelasde artesy oficios: RU: RemeslennoyeUchil¡scbe.2 - 3 añosa partir

de 50~ 70 grado.Formaciónmuy especializadaenunamateria.

-Técnicos:(PTU) Profes¡onalnoyeTezn¡cheskoyeUchilisehe- Technnicums:3 -

4 años.Enseñanzateórico - práctica;ofrecíaalos alumnosla posibilidadde seguircontos

estudiossuperiores.Formaciónmedia(equivalentea la décimaclase),con altapreparación

teórica.

- Educaciónsuperior:Inst¡tut 1 Fakultiet¡ Un¡vers¡tiet,dividida en Institutosy

Academias(dentro de las distintiasUniversidadesy repúblicas)donde se incluían las

especialidadesy divisiones técnicasy sociales” (Instituto Pedagógico,Academia de

Agricultura, InstitutoEnergético,Facultadde Lenguas,Filologíay Literatura,etc)36.

Durantela guerralas escuelasde aprendizajeseconocíancomo “escuelasde reserva

de manode obra”; los jóvenesse formabanenun oficio, al tiempo que contribuíanen la

35Laclasificaciónde la enseñanzasiguea grandesrasgosla división entrecienciasnaturalesy sociales,pero
la especializaciónen la enseñanzatécnicaestabamuycompartimentada.Algunosde los títulosde especialistaseran
el de “técnico del cuero y del calzado”, “técnico de maquinaria,construcción y mecanizaciónde agricultura”,
“técnico metalúrgico y de soldadura”, “técnico mecánico de química”. “técnico de irrigación”, “técnico de
explosivos”,etc..

364Jfinal del capitulo,adjuntoun esquemaresumendel sistemaeducativoen la UniónSoviéticaelaborado

a partirdel cuadrode estudiosrealizadopor Pinkievitchenel libro citado.
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producción del país37. E. Vanni (opus cit: pág 125 y ss) hacecomentariossobre las

condicionesdevida enesasescuelas,su funcionamientoy normasy analizalas experiencias

eimpresionesquesefornió trashabertrabajadoenunade ellascomoeducador-responsable

de un grupodeniñosespañoles.A propósitode estasescuelasescribe:

En las escuelasde aprendizajehay dos cursos:uno parachicos hastalos
dieciséisaños,otroparajóvenesde dieciséisadieciocho.El primeroduradosaños,
el segundoseis meses.Los dossedesarrollanen las varias seccionesde la fábrica.
Prácticamente,el aprendizesun obrerocasisujetoa las mismasreglasdedisciplina
y seprocuraquepuedaproducir lo máspronto posiblede modoqueno seaunacarga
parael Estado.

5. Carrillo en unaconferenciapronunciadaen la “MaisondesSyndicats”enParísel

6 de septiembrede l947~’, con motivo de la celebracióndel décimo aniversariode la

llegadadelosniñosespañolesa la Unión Soviéticapresentaunapanorámicade la situación

de estosmuchachosen esosaños.Refiriéndoseala formaciónocupacionalquerecibieron

comenta:

Durantela guerrasecrearonen la Unión Soviéticalas llamadasreservasde
trabajo.Se tratadecientosdemilesdejóvenesquealos dieciséisañosvana estudiar
un oficio a institutosespeciales,de dondeen dos añossalentransformadosen
magníficosobrerosespecializados.Duranteestetiempo no sóloaprendenun oficio
prácticay teóricamente,sinoque realizanunaintensaactividadcultural, artísticay
deportiva.

Las posicionesideológicasde partidade ambosautoresson divergentes;la cita

escogidadeE. Vanni esde las más“neutrales” queaparecenen el libro. La he seleccionado

porqueen estecaso, el objetivo era reconstruirde unaforma “descriptiva”, el sistema

educativoen la Unión Soviéticaal cual se fueron incorporandolos niños españoles.No

obstante,cadaautorfiltra en suscomentariosvaloracionessubjetivasquepuedenservirde

indicios al lector para prefigurarseel distinto tratamientodel tema y la estratégica

utilizaciónquelos autoreshacendel mismo, ya seaparadesacreditaro ya paraensalzarla

organizacióndel sistemaeducativoy, por extrapolación,el régimende la Unión Soviética.

“Hay queteneren cuentaqueenel momentode iniciarpartedelcolectivo losestudiosmediosy superiores,
se declaróla SegundaGuerraMundial; el normal funcionamientodela organizaciónde la vida en aquelpaístuvo
que adaptarsea las condicionesde la guerra. Algunosniñosespañolesseincorporarona este tipo de enseñanza
politécnicaque teniapor entoncesun objetivoprincipal: prestarsusserviciosenpro deun interésgeneral,el de la
victoriacontralos alemanes.

3Publicacionesdel MundoObrero, ¡947: “Los niñosespañolesen la U.R.S.S.”
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Elmarcogeneralde la educaciónenEspañay la Unión Soviética(años309.

Enestecapitulosehandesarrolladoalgunosaspectosde la educaciónen Españay en

la Unión Soviética,tanto en lo que se refierea las basesfilosóficas que sustentanlas

distintascorrientespedagógicas,la organizacióny ejecuciónprácticadeestospresupuestos,

como a sus impulsoresen ambospaises.Esta reconstrucciónteórica ha generadoun

materialoportunoparaapuntaralgunascuestionessobrela metodologiadidácticaen las

Casasde Niños y sus posiblesparadojas39;analizar conceptosbásicosdentro de las

corrienteseducativassoviéticasy españolasde la épocay elaborarun cuadrosinóptico

sobrela organizacióndel sistemaeducativosoviético.Además,sepretendíaaportarlos

elementosnecesariosque sirvierande marcocontextualpara analizarel desarrolloque

sigue a continuación.Por otra parte, con estecapítulo, abrimosla tesis a otro punto

neurálgicode la investigación:la reconstruccióndel organigramade direcciónpedagógica

en las Casasde Niños,la producciónde discursossobrela educacióndurantela infancia(en

todassusfacetas)y la elaboraciónde recuerdossobrelos maestros,educadores,directores,

etc. queparticiparoncomoresponsablesde la educaciónde los niñosespañoles.

39En los próximoscapítulosabundaremosen estasmaterias.
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Cuadrodeordenaciónacadémicaen la Unión Soviética.
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Cuaderno de c½se, Gijón 1936. Pertenece a una de las
niñas españolas evacuadas a la URSS en 1937.



V.-Organigrama de las
Casasde Niños Españoles.



5.—ORGANIGRAMADE LASCASASDE NIÑOSESPAÑOLES.

S.J.- COMPOSICIÓNDEL PERSONALLABORAL.

Abordar las cuestionesrelativasal personaleducativoy auxiliar que atendíaa los

niñospresentaalgunosinconvenientes(aménde las virtudes),ya quemanejemosfuentes

de información de naturaleza,procedencia,nivel y fines distintos. Además de esta

información,seguimosaquí, como a lo largo de la tesis, centrandoel análisis en la

producciónde losdiscursosautobiográficosy la elaboraciónde los recuerdosde la infancia.

Losrecuerdossecentranahoraen laspersonasresponsablesde la educaciónrecibidaen la

Casade Niños, maestros,directores,educadores,auxiliaresy directoresde estudios.Al

igual que en los capítulosprecedentes,las formas y fUncionesdel recuerdovan a ser

variadas,y lasreconstruccionesdel pasadoelaboradaspor los informantestendránqueser

analizadasdesde,en,poryparael procesode produccióndel discursoautobiográfico.Los

discursossobre el personal educativo son cuantitativamenteimportantesporque los

informanteslesotorganun papelrelevanteen susrecuerdosdela infancia;son los mentores

de la educaciónrecibida y en ocasionessus roles van más allá de la dirección de la

enseñanza.Porotraparte,cuandolos agentesdesarrollanestetipo de discursolo hacende

unaformaparticular:.centrándoseen determinadosaspectosde la imagendeestaspersonas,

omitiendo otros y poniendo de relieve aquellos pasajesy escenariosdonde esta

representaciónactúasimbólicay eficazmente.

En cuantoala informaciónrecogidasobreel temaen las fuentesdocumentales,A.

Ballesteros’anota que la organizacióndel personallaboral en las Casasde Niños fue

gestionadapor el Comisariode Educaciónde la Unión Soviética.Zafra et al (1989: 51)

introducenalgúnmatiz cuandocomentanque«lasactuacionesrelativasalos niñoseran

acordadaspor los representantessoviéticosconjuntamenteconlos dirigentesdel Partido

Comunistaespañolen la U.R.S.S.incorporadosen 1939(JoséDíaz,DoloresIbárruri, Juan

Modesto,EnriqueLister,etc)». Enel primercaso,la intenciónde “dar porconcluidacon

éxito la operación”pareceestardetrásdel informe remitidoa lasautoridadesdel Ministerio

de InstrucciónPúblicaen España;en la segundacita, la vocaciónpropagandistica- de

‘Inspectorde Enseñanzaen 1937,cuandorealizaun viaje de reconocimientoa la Urssy visita las Casas
de Niñosespañoles(AI-IN, SOC. PS Barcelona,carpeta87).
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El recuerdodelosdirectores,maestrosy educadoresque trabajaronen las CasasdeNiños.

difusión,quehila la historiade losniñosespañolesevacuadosala Urss, aparecereforzando

unadecisióntomadaen otrosámbitosquelos puramenteeducativos.En cualquiercaso,y

pesea las posibles(o aparentes)contradicciones,intentaremosmostrarla ordenacióndel

colectivoquedabasoportea lasCasasde niños atravésde datoscotejadosentrediversas

fuentesy de los relatosdevida.

El colectivode adultosque trabajó en las Casasde niños españolesno fue muy

numeroso;122 personassalieronen las travesíasorganizadasy un total de 211 empleados

pasaronporsusdependencias.La poblacióninfantil ascendíaa2.895niños,de maneraque

las autoridadessoviéticas destinaron hombresy mujeres para trabajar en distintos

cometidos(dirección, administración,docencia, limpieza, actividadesrecreativas,etc)

dentrode las Casas.

El cargo de director recaíasobre alguien «elegidoprocurandoque se hubiese

distinguido por sus cualidades pedagógicaso docentes...»,nombrado por este

Comisariado,queeraayudadopor un subdirector«secretariodel Partido,que en alguna

de las Casasfue su esposa»2.Entre los adultos, hubo casos donde las relaciones

profesionales se superpusierona las relaciones matrimoniales, él como director,

administradoro maestro,ella como subdirectora,maestrao educadora.Tambiénformaron

parte del organigramade la Casa,jóvenes reclutadosde las JuventudesComunistas

Soviéticas(Konsomol)queseencargaronde las actividadessocio- culturaleso trabajaron

como educadores,Conocí personalmenteel caso de una señoraque en su juventud

desempeñabael cargode secretariade la organizaciónkonsomol del distrito dondevivía

y fue llamadaparatrabajaren la CasadeNiños de Krasnovidovo(entrevistadaen Moscú

enel aflo 95’). Tenía22 añosenaquelentonces(año37’) y marchóporquesegúndecía,era

unatareadelkonsomolyestabadecididaa cumplirla. En suscomentariosmezclabade un

lado los motivosde “deber’ -como miembrode las JuventudesComunistas-y de otro la

obligación de ayudar -como ciudadanasoviética sensibilizadapor la causaespañola-.

2E. Zafra et al. opuscit, pág51. Respectoa esta cuestiónno citan la ¡tiente y estohacepensarque la
informaciónpartede los conocimientosde E. Zafra como miembrodel grupo de adultosque participéen la
educaciónde los niñosy comopesronaafinal PCE.
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Anteriormentehabía colaboradoen campamentosde pionerosen veranoy en trabajos

socialescongruposvecinales,y segúnrelataba,nodudóen cumplirconelhonordehaber

sido elegidaparatrabajar con losespañoles(EA ?).

La barreradel idioma fUe uno de los obstáculosque tuvieron que salvar las

autoridadessoviéticasy a tal efecto designarontraductores- intérpretes;entreéstos,

algunoslatinoamericanosquepor unarazónu otra habíanllegadoala Unión Soviética,

otrosquehabíanparticipadoen lasBrigadasInternacionales,o extranjerosqueal inicio de

la SegundaGuerraMundial fueronescogidosen loscamposde concentraciónfrancesese

italianos3.

A. Ballesterosdescribeel organigramade la «Casanúmero84?deLeningrado»

(seguramentela que seconoceconel número8) enla quebabiacomputados195 niños en

el momentode suvisita. El personalde la Casalo componían4:

1 Director 1 Responsabledejuguetes
1 Subdirector 1 Profesorde música
1 Administrador 1 Profesorde coros
1 Conservadordel edificio 1 Profesorde piano
5 Maestrosde ruso 1 Profesorde aviación
8 Educadores 1 Profesorde labores
4 Pioneros- guias 2 Encargadasde ropero
1 Médico 1 Jefede cocina
5 Enfermeras 12 Encargadasde la limpieza

Formanun equipode48 personas,4 deellas maestrosespañoles(hombresy mujeres)

y 10 auxiliares. En la información aportadase destacala “precisión” de los puestos

(“conservadordel edificio”), lo numerosode la plantilla y lo “atipico” quenos puedan

resultarlas profesionescitadas.La necesidadde disponerde un “responsabledejuguetes”

puede llevarnos a pensar en el objetivo de este informe, redactadopara mostrar

públicamentela situaciónde confort, seguridady abundanciade los niñosespañolesen la

3Un informantede Obninskoyerecuerdaa doscomunistasitalianos que tuvieronqueemigrara la Urss
por motivospoliticos y que trabajaroncomo maestrosdematemáticasy carpintería;ambos fueron represaliados
(tambiénen 3. Fernández:1990,56, 113-114).El traductorde la Casade KrasnovidovohabíaestadoenArgentina
y hablaba un gallegoque tirabaparaatrás, segúnrelatabauna maestraespañolaque allí ejerció. En Kuibishevy
Fupatoria,AndresFaunilliari ejercióde educador;en sulibro (1950) -escritobajo el seudónimodeEttoreVanní -
cuentaquedurantela GuerraCivil EspañolaestuvoenValenciadirigiendoel periódicocomunista“La verdad”. En
1939 ¡tic ingresadoen un campo deconcentraciónfrancésy allí, sigueesteautor,losfuncionanossoviéticoshicieron
una«escrupulosaelección»y reclamaronunoscuantosparaRusia.

4Mantengola estructuraial y comoapareceen el infonne porque consigueel ¿pretendido?efectodemostrar
la gran cantidaddepersonasquelos niñosteniana suservicio.
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Elrecuerdodelos directores,maestrosyeducadoresquetrabajaronenlas CasasdeNiños.

Urss.J. Fernández(1990:136)cita asimismo(utilizandoimágenessemejantes),lacompleta

dotaciónde recursoshumanosqueteníala Casade Piragovskaya,no sólopor la cantidad

depersonasen activo sinopor los trabajostan“inusuales” (paraunosniños queacabande

llegarde unaEspañaen guerra),querequeriala institución:

Antes de la guerra [Mundial]había en nuestrascasasde niños gente de
profesionestanexóticas,como el jardinero,el enceradorde pisoso el profesorde
piano. Teníamosun ejércitoenterode empleados.Segúnmis cálculos,en nuestra
casade Pirogovskayaeranunoscincuenta,de modoquetocábamosaun empleado
paracadaalumno.

En el párrafoanterior,el autorrecurreafiguras literariascomo hipérboles,metáforas

y expresionessignificativas(“profesionestanexóticas”,“un ejércitoenterode empleados”)

para reconstruirimágenesque denotanciertapomposidady majestuosidad;la Casase

asemejaa un “centro de atenciónpersonalizada”(un niño y un empleadoa su servicio),

dondelos niñosrecibentodaclasede cuidados.En los testimoniosno serecogeestehecho

como una pauta generalizaday practicadaen todas las Casasde niños; además,“los

números” revelanalgunasdificultadesquedichasituaciónencerrabaya que en las Casas

grandesesta relación-proporcióndebía ser bastantedificil de mantenera tenor de la

poblacióninfantil (número)queallí vivía (Pravda,Obninskoye...conunos500 niños). Sin

embargo,la composicióndelasCasasfUe muy variaday aunquelosagentesrelatanquelas

necesidadesestabancubiertas,éstaes unapercepciónsubjetivaen la cual intervienen

muchosfactores(n0 de niños, edaddel agente,procedenciasocial, etc.).Por tanto, no es

posiblegeneralizarel cuadroquepinta el autordel comentarioanterior.Bien esciertoque

algunoscomentariossobrePravdaincidenen la cantidadde personasquetrabajabany en

las “medidasde prevención” puestasa su servicio:

en nuestracolonia trabajó muchagenteque trabajaba, habíabomberos,si,
porqueenRusiahaymuchosincendiosy estascasasen realidaderandemadera
perorevocadas,habíaun equtpode lavanderas,habíalos cocineros,las camareras,
y uno, el que se encargabade las calefacciones,había sido de la casa de
Makarenko...(EMA, 1915).

Pushkin, Jarkov, Obninskoye,Kiev.. tenían profesoresde ballet, un director de

orquestay de canto,bibliotecarios,etc. La pluralidadde los discursosrecogidoscoincide,
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sin embargo,en presentaruna imagensimilar en cuantoa la organizacióny variedadde

puestosdel personal:los informantesdestacanel hechode disponerde unaplantilla de

auxiliares,profesoresde manualidades,canto, danza,etc., muy numerosa.Es unaescena

queserepiteindependientementede la Casadereferenciay queha sido incorporadacomo

característicade un discursomásgeneralsobrelas condicionesde vida en las Casasde

Niños.

Los informantesdestacan“las buenascualidades”y “capacitación” que tenía el

personalsoviéticoparatrabajarcon los niños;recuerdanla abnegación,entrega,el trato que

les dispensabany las óptimasrelacionesque mantuvieroncon ellos. En la actualidad,

aquellosque participaronen su educación(maestros,educadores,auxiliares,intérpretes,

etc) sonobjetode veneración,reconocimientos,homenajes5y “los niños”, ahoraadultos,

serefierena ellosdandomuestrasdel cariñoy afectoqueles profesan.

Los agentesno selimitan a enumerarel personalquetrabajóen las CasasdeNiños;

los recuerdandestacandoy matizandosuscualidadespedagógicasy formativas,con una

firme intenciónde resaltarlas excelentescondicionesque rodearonsu educaciónen la

Unión Soviética.En los relatosse hablade los profesionalesde las Casasde Leningrado

y lascercanasaMoscú(Pravda,Obninskoye)comolos máscual¿ficadosyprestigiososdel

mundode las artesy la cultura. Los niñosquevivíanen Leningradoacudíanal Palaciode

pioneros para participar en las actividadesculturales; es un hecho valorado muy

positivamenteporque, argumentan,para ellos -que no habíantenido posibilidadesde

accedera estetipo de educaciónen España-supusoun salto cualitativo ftente a las

condicionesmaterialesanteriores.En otrasCasas,dondela distanciaalas grandesciudades

eran mayores(Kiroba, Semasko,Jersón,entreotras),acudía,unavez a la semana,una

bailarina,músico,o pintor a impartirclasesa losniños.Estosmaestrosno formabanparte

de la plantilla permanentede la Casa;en veranolosniños cambiabanla rutina de las clases

porcirculos de aprendizaje(costura,aeromodelismo,carpintería,dibujo, etc) ocupandola

mayorpartedel díaenestasactividades.No me detengoa analizarlos discursossobreesta

5Sonpocoslos que quedany sondeedadavanzada;duranteel mesdeseptiembrede 1998,conmotivo del
90 cumpleañosde un maestroque acompafióa los niños españolesa la Unión Soviética,algunosmiembrosdel
colectivo le rindieron homenajeen su pueblonatal (¡‘ola de Siero,Asturias), invitandoa todos los “niños de la
guerra”(no solamentequienesfueronalumnosde “nuestroqueridomaestro”)en la celebración.En el actose leyó
un pequeñodiscursorebosantedepalabrasemotivas,de agradecimientoy de reconocimientopor la dedicaciónde
estemaestroa losniulosevacuadosen laUrss.
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El recuerdode los directores,maestrosyeducadoresqueSrabajaronenlasCasasdeNiños.

materiaporqueseránobjeto de atenciónposteriormente,aqui estasreferenciastienenla

fi.rnción de presentarun cuadro generalsobreel personalque trabajabaen las Casasde

Niños españoles.

Los adultosque evacuaronconlos niñosfueronnombradosen susfuncionesdesde

España-directoresde la expedición,médicos,maestroso auxiliares- perounavez en la

Unión Soviética,no llevaron la direcciónde la Casani de los estudios.En estesentido,el

Inspectorde enseñanzade visita en la Urss, al hablardel quefueradirectorde la Colonia

de Salinas,D. PabloMiaja (responsablede la expediciónque salió de Asturias)comenta

que<“tse quejade su falta de intervenciónen la direcciónde dichosniñosy en los planes

detrabajoy enseñanza»ya queprontofue relegadode sucargocomodirectordel grupo

evacuadoy pasóadesempeñarel cargodemaestro.Comoapunteparaexplicarestasquejas

habríaqueseñalarquela edadavanzada(62 añosen 1937), experienciaacumulada,y la

“degradación”a un puestosin responsabilidad(antesdirector, ahoramaestro),pudieron

propiciarunaactituddeinjerenciaen los asuntosde la Casa,sobretodo en la organización

didácticay elaboraciónde las lineas pedagógicasa seguircon los niños; posiciónque

quizás,desdela ópticadel agente,quedaríalegítimamentegarantizadapor la trayectoria

personaly la autoridadquerepresentabadentrode la enseñanza,peroqueno tuvieronun

buencaladoentrelos responsablesde las Casasde Niños en la Urss. Estasdemandasno

surtieronefectoen la práctica,ya quelas autoridadessoviéticasno cambiaronsupolítica

y mantuvieronalos directivossoviéticosensuscargos.Los puestosfueroncontroladospor

el PartidoComunistade la Unión Soviéticay los planesde estudioestablecidosdesdeel

Narkompros,siguiendoel programade educaciónunitarioparaestepaís6.Comoveremos

másadelante,los conflictosy críticasexplotanen materiascomo la competencia(como

“capacidadpersonal”)y distribución(o atribucióna título propio) de funcionesporparte

de los distintos individuos. Estas discusionesson recogidastanto en el informe del

Inspectordeenseñanzaespañol(A. Ballesteros)como en los discursosautobiográficos,ya

que los agentesplanteanlas friccionesy discrepanciasque surgierona distintosniveles

6

Información recogidaen los fondosdocumentalesdel CentroRusopara la Conservacióny Estudio de
Documentosde Historia Contemporánea(RTsJIDNI).
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(maestros- director,maestros- auxiliares,educadoras- niños,etc) comoconsecuenciade

tomasdeposicióndiferentesenrelacióna la definicióny prácticadel procesoeducativodel

cualparticipaban.

5.2.-LOSRECUERDOSDE LOSDIRECTORESDE LASCASASDE NIÑOS.

Lasimágenessobrela personadel directory el desempeñode susfuncionesen los

discursosautobiográficos,son variadas.A vecesno son más quepinceladassobre el

personaje,otrasprofundizansobresu “personalidad”y en ocasionessonjuicios sobrelas

accionesy decisionesdel mismo.Por los comentariosrecogidossobreel rol de director

duranteel tiempo que funcionaronlas Casasde Niños, la GuerraMundial pareceser

determinantepara instaurarun cambio de criterios en la evaluaciónde la forma de

actuaciónde estosagentes(directores).En la mayoríade las Casashubocambio “fisico”

deun directorporotro. Los motivosde estoscambiosfueron: la incorporaciónafilas, la

separacióndel cargo por erroresde organización,interesespolíticos, reordenacióny

agrupaciónde variasCasasenuna, etc., segúncasosconocidos.Algunosinformantesdan

cuentade ello y hablande losdiferentesdirectoresquetuvieron,otrossin embargo,al salir

de la CasadeNiños pasadostres, cuatroañosdesdesu llegadaa la Urss, no tuvieron la

ocasiónde conocerestosmovimientosdepersonal.Otro de loselementosateneren cuenta

en el análisisquepermitecontextualizarlos discursosy lasrepresentacionesde la imagen

del directoresel tipo de Casa(CasadeNiños - Casade evacuación)ya que cambiaronlas

condicionesmaterialesde antaño.Duranteel periodode funcionamientode las Casasde

Niños hubo unasección del Comité Central del Konsomol que se ocupabade temas

relacionadosconlos niñosespañoles.Ademásde la gestióny administración,la supervisión

de la direcciónparecíaserun objetivo del Comité (lo veremosen un apartadoposterior)

perocon la irrupción dela guerra,el controlsevió mermadoy estasituaciónrepercutióen

la organizacióndela Casa(ahorallamadade evacuación).Por otra parte,el recuerdode la

CasadeNiños sesuelepresentarasociadoaañosde felicidady abundancia,y estaimagen

positiva seextiendeatodoaquelloqueformepartede aquelcontexto(directores,maestros,

comidas,amigos,juegos,estudios,etc.).Frentea estosrecuerdos,las representacionesde

las casasde evacuacióntienencomo telón de fondo la guerray consecuentementelas
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imágenesdel frío, la escasezde alimentos,el trabajo fisico, la desprotecciónsiguenla

mismaoperaciónqueen el casoanteriory setransmitenen los recuerdosde las personas,

del paisaje,del pasode los días, etc. El lugarde la Casa,el colectivo, la situaciónde

abandono,escasezde alimentos,la escuela,el trabajo,el director,los maestros..,sonescenas

en las queserepresentala parte(papeldel director)porel todo (guerray posguerra).

Enlineasgenerales,podríamosdecirquecuandolos informanteshablandel director

quetuvieronantesde la guerralo hacenbasándoseen la dicotomíacapacidad/cualidades

personales,tantoparamantenerel ordendentrode la Casa(cargo)comoen el trato(como

persona).Por el contrario, las imágenesrepresentativasdel periodo de guerra son

apreciacionessobrela habilidaddel directorparaadaptarsea las situacionesextremasy

saber administrar los recursos (la función casi exclusivamente),ya que en estas

circunstanciascambiael ordende prioridadesy pasaa un primerplanola satisfacciónde

necesidadesbásicas,aspectono cuestionadohastaentoncesporquelas condicionesde vida

(bienestar,opulencia..en las Casasde Niños) eran otras. En estecontexto(II Guerra

Mundial), los comentariossobrela personaa] margendel desempeñodel cargosonescasos.

Los elementosexpuestosconanterioridadnossirvenpararesumiren dosparteslos

mecanismosretóricosempleadosparadibujar la imagendel directorde la Casade Niños.

En primer lugar, los tropos y las figuras retóricasque califican a los personajesy en

segundolugar, lasfuncionesdel discursosobrelas personas,tantoen la construcciónde la

memoriaindividual comocolectiva.

Centradosen estostrespuntosva a girarel análisisdel recuerdo,con susmúltiples

aristasy devaneos.No son, sin embargo,compartimentosestancos,ya que debidoa la

multifuncionalidad,polisemiay riquezadiscursivade los relatosanalizados,encontramos

estos aspectosentremezclados.Intentaremos,no obstante,identificar y reconstruir las

distintasimágenesde los directoresy enmarcarlosen los discursosquelas generanpara

agotarasí las característicasde estasrepresentacionesy suscontextosde producción.

1.- Lasantítesisentreun carácterbueno/malo,sinvergúenza/honrado,traidor/héroe,

accesible/rudo;los juicios sobresu gestiónadministrativa(especulador/buenorganizador);

la mitificación de su figura (hombredel partido/discípulode Makarenko/guerrilleroen la
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GuerraPatria),etc. sonalgunasde lasoposicionesdicotómicasquelos informantesutilizan

paracomparara unosdirectoresconotros. Analógicamente,las metáforasy metonimiasde

la personacon el sistemasoviético,el PartidoComunistao la sociedadmsaestánmuy

presentesenlos discursos.A] analizar loscomponentesde la personalidaddel director,qué

eslo quesevalora,quéseomitey cómoapareceen diversoscontextos,nosdamoscuenta

que,enrealidad,los agentesestánhablandode la educaciónquerecibieron;esun discurso

sobreellosmismoscomoniños, sobresu experiencia,sobreel régimeno sobredistintos

aspectosdel régimen,entremezcladoscon las imágenesde los responsablesde las Casas

de Niños.

Deotro lado, la elipsiscomofigura retóricaseutiliza en losdiscursosparasilenciar

aunapersona<en estecasoal director), ignorarlao no pronunciarsevalorativamnentesobre

ella. La ausenciade recuerdospuededebersea la edaddel informante(muypequeño,con

“lagunas” sobrela infancia) o afactoresqueindican el tipo de relaciónmantenidaconel

agente(proximidad, ausencia/buena,mala), entreotros. El tipo de relatosde vida que

analizamos,marcadopor la reconstrucciónde unaetapa(la infancia)en la cual haycierta

predisposicióna reinventarlos “recuerdosfelices”, se caracterizapor el interés que

muestranlos informantesen “reificar”, “recordargratamente”,“mitificar” incluso, a las

personasqueparticiparonde los hechosrelatados.De ahíquela ausenciade recuerdossea

significativa,porquepareceremitir a la necesidadde olvidar paraseguirrecordando(M.

Augé, 1998),paraseguirviviendo(J. Semprún,1995),pararecrearunabiografiadondelos

pasajesdolorososhayansidoamputados(T. Lulle, P. Vargas,L. Zamudio, 1998). En este

sentido, la ausencia o presencia del recuerdo del director parece apuntar al

arraigo/desarraigode la personaen la Casade Niñosy a aquelloqueles faltó siendoniños.

Lostestimoniosqueincidenen la ideadel “abandono”, se “criaronsolos”, “sin padres”,“sin

nadiequeseocuparade su educación”muestranunaimagende losdirectoresen negativo,

como alguien “dirigente del Partido” y alejado de los niños. En otros discursos,las

imágenesdel arraigo personalen la Casa, la idea de ser criadostodos “como en una

familia”, “como hermanos”desembocaen testimoniosdondela figura del directorcumple

las funcionesde “padre” y se destacanlos aspectospositivosy negativosde su función

(duro, recto,tierno,cariñoso...).Lasausencias,laselipsisy loscomentarios“ráfagas” sobre

el director construyentambiénuna imagen;por “defecto de omisión”, el olvido o la
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“autocensura”apelaaun rincón del recuerdocuyocontenidoesparcamentereelaborado.

Una informante,en alusión(del investigador)sobreel director de la Casade Jersónse

limité a decir: nos llevábamos(EM, 1923). Sin embargo,los recuerdosde otra sobrela

mismapersonason abundantesy el agentese explayaen calificativos que ensalzansus

cualidadesenel tratoconlosniños:«jamásle vi alzar la vozcuandoha tenidoque reñir

a alguien (...) fue como un verdaderopadrepara nosotros7».La cercaníaentre las

informantesy el director,el protagonismoenla CasadeNiños, la personalidadde ambas,

el nivel de estudios,actúancomo poíos opuestosen la etapade la infancia de las dos

mujeres;a ello hemosde sumar, la forma de relacionarsecon susrecuerdosy el tipo de

discurso(oral-escrito)paraexplicarlas divergenciasde susrelatos.Sin embargo,la imagen

“idílica” quereconstruyela segundainformanteno parecesergratuita, generaly acritica,

ya quecuando,en otro momentode susmemorias,hacereferenciaal directorque tuvo

durantela evacuación(SegundaGuerra Mundial) comenta: «no tuvimos un buen

director».

Otrosejemplosen relaciónal directordePravdahansido analizadosentreaquellos

queejercierontrabajoseducativosde responsabilidad:...tenkisu vidaaparte<t.) asistíaa

todoslos de la Casa..comentaun maestro(EMO, 1908);la direcciónera rusa, todoestaba

dirigido por rusos...(EMA, 1915). Ademásdel carácterde la persona,el distanciamiento

social (jerárquico)y fisico (en Casasgrandessobretodo) intervienenen la formas de

percibir la relacióndirector- niños - personaleducativo;en algunoscasos,estevinculo

parecíano existir, al menosdel tipo interpersonal:..nosotrosteníamosmuypocoroce con

el director, lo veíamossólo de vez en cuando, comentanacercadel director de

Krasnovidovo.La recurrenciaatérminosneutros,vacíosdecontenido,asépticoso anodinos

por partede estaspersonas,contrastallamativamentecon los recuerdosde los niños, que

a pesarde habersufrido experienciasdesagradablesdesvelanabiertamente(y denuncian)

la malasituaciónen la queseencontarono el comportamientodel directorde la Casa.

En otro orden de cosas cabeseñalarque los testimoniossobre el director de

7Memoriasnopublicadas,mujer 1923.
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Obninskoyeson contextualizadospor los agentesentre“antes/después”de la II Guerra

Mundial paramostrarlas diferenciasque separana esta personade su sucesor.Al eje

temporalle acompañanlas características(personalidad)de cadaunode ellos (bueno/malo),

la relaciónpersonalmantenidacon los niñosy la capacidadorganizativa.Lascualidades

de un directorsonampliamentedestacadasmientrasquela figura del otroes silenciada:

el director que tentamostan bueno en la casade niños esteMijail
Stepanovich, ésteno evacuóconnosotros...¡si hubieraevacuadootra cosahubiera
sido!, aquí(Casadela evacuación)los organizadoresde la casano supieron...(EM,

1925).

El directorquetemamosen aquellostiempos,no erael directorquetuvimos
durantecuatroañosy que mucholo queríamosnosotros,el no evacuócon nosotros
por algunaordendearriba.El nuevodirector (...) no fue capazde haberorganizado
el almacenamientodevíveresparapoderpasarel invierno (...) y el trasladode la ropa
necesaria(...) conestema] trabajopersonalmentede él, noscondenóatodosa pasar
un invierno de hambre,frio y enfermedades.(Memoriasno publicadas,Hombre:
1928).

Ademásde las cualidadespersonales(bueno, mucholo queríamosnosotros),los

informantesotorganimportanciaala capacidadde organizacióncomoun factor clavepara

clasificar a los directores;no en vano, la “organización” (normas,horarios,disciplina)

estuvomuy presenteen la educaciónde los niños (a todos los niveles: de enseñanza,

política, lúdicas, festivas,deportivas,culturales...)y los agentesrecuerdanque nadase

dejabaa la improvisación,las actividadescotidianasestabanprogramadasconantelación

conel objetivode alcanzarun funcionamientoarmoniosode la Casa.La edad,en estecaso,

no esunavariablequedetermineel contenidode los discursosen posturasmáso menos

favorablesrespectoal director; los chicosmayoreshabíansalidoya a lasCasasdejóvenes

y duranteel periododeguerrafueronlosquemenostiempovivieron en las Casasde Niños.

El contenidode los comentariosanterioresserepite en aquellaspersonasquepasaronla

guerraevacuandode unaCasaa otra y se centranen la gestión administrativade los

directores(quevarió segúnloscasos)parahablarde ellos.

Lasimágenessobrelos responsablesenlasaldeasde Saratovdondesejuntaronvarias

Casas,entreellas Obninskoyey Pravda,coincidenen una “grave” descalificaciónpor el

papelde éstoscomomalosadministradoresy “malas personas”:

~ij...un sinvergflenzade director o seaun director queseve que no tenia
agallas, no teníacaráeterparaexigir para moverse. . EM, 1930(Obnisnkoye)
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[2]... teníamosun director malísimo,eramuycruel, castigabatantoa los
chicosy allí [3]trabajábamosmucho,ayudábamosa los koljosianosenel campo,y
encimateníamoslo nuesff0 tambiény [4] el director sabíasacarproductosdel
gobiernopero151 nosmataba& hambreiguaL.. EM, 1930(Pravda).

Cualitativamentelas citas son distintasporqueen un caso es la personalidaddel

director(no teníaagallas, no teníacarácter) lo que provocala situacióny por otra esla

‘‘malversación’’, “mala gestión’’ el motivo principal de la escasezde alimentos,pero en

última instanciala responsabilidadrecaesobresu figura (en estecasocoincidenya que

ambasCasasformaronunasolaconun directoral frente). Atendiendoa la clasificación

trópicade losdiscursostenemosquelo negativo(es la únicarepresentaciónqueexiste)se

asociaa:

[1] la mala gestióny administraciónde los recursos; [2]métodospedagógicos

erróneos;[3]laexplotacióninfantil; [4]latraiciónal Partido; [5] la ruindad.

Cadaunade estasimágenesno estáexentade significado;en la figura del directorse

condensanlas cualidadesde dirigentescorruptosqueaprovechansu posiciónen el Partido

parabeneficiopropio. En las citasdestacandeterminadoscomponentesde la personalidad

del director: la valentía/elcarácter,en definitiva, la capacidadparafuncionaren el sistema

y exigir. El sabermandarcomo una cualidadnecesariade un director; la debilidadde la

personaparaimponerseesvaloradoen negativopor los agentes.Éstosfueroneducadosen

un sistemadondelos principios de la responsabilidad,la autoridady la disciplinajugaron

un papelmuy importante;los informanteshablande la disciplinay de la autoridadcomo

“necesariay buena”,justificadapor sí misma. En la actualidadestosejes valorativosson

proyectadosen los recuerdosde la infanciay las imágenesde las personasseelaborana

travésde estosfiltros.

De otro lado, y siguiendoconel símil político, las representacionesparecenseruna

metonimiadelrégimencomunista,entantoquesedestacael modode funcionardel sistema

político y social;la explotaciónde los trabajadores,la carenciade alimentosnecesarios,la

presenciade responsablespolíticosque expolianlos recursoscolectivos,la impunidadde

sus actos...son imágenesque se ciernen como críticas al sistema. A veces hay una

Localización de un contextomás amplio (SegundaGuerraMundial), una situación (el
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hambre)o un suceso(salidadel bloqueode Leningrado),sobreunapersona(el director),

pero el trasfondode crítica política y social (directorcomo mimesisdel régimen)sigue

dandocontenidoalos relatos.

Sakoshky...,erabastantecaradura,nomegustabamucho.
La primeradirectora que tuvimos...Erabuenamujer..peroSakoshkyvino

cuandola guerra, élno evacuóconnosotros, lo mandarona Mólotovskde algún
sitioy vinoy empezóenprimer lugar a metersecon la directora, la sacarona la
pobremujer a Maria Barna, luegohabía venidocon nosofros un educadorque
queriamosmucho,Víctor... y tambiénSakoskyselas arreglópara quelo quitaran
.,.eraunpococuentista..(EM,1926).

Losrecuerdosanteriorescontrastanclaramentecon los discursossobrelos directores

dePravday Obninskoye,que ocupanun papelimportanteen la reconstruccióndel periodo

de preguerra;los calificativos queutilizan para referirsea éstosson muy positivosy

refuerzanlasimágenesde los mismoscomopersonaspreocupadaspor los niños.

el director era Miakotin, era buenísimoen todo... cuandoevacuamosde
Moscúeraun hombredel nartido muybueno cuandovinimosde Tbilisi estaba
trabajandoen algúnsitiomuyimportanteno lo sé, despuésde la guerraestuvimos

yfuimosa verlo(hablaentrecortandolas palabras),mepareceque leestoyviendo,
parecía comosi frese nuestropadre ¡nos quería]?., era muycamnechanonos
abrazaba.,meemocionoconfacilidad, soyunallorica...(EM, 1925).

Los relatos describenal director como una bellísima persona, un director

magnj/2co4.)quequeríamuchoa losespañolesya quevinieronlosmaestrosespañoles,

los educadoreslo llamaban‘papa lobo“, eramuyrígido conellosy nadiepodíasacarde

la Casode niñosnada,todoparanosotros’ El apelativode “papalobo” parececondensar,

mezclarperosin llegara fundir los dostérminosde la contradicción;una “bella persona”

por lo cariñosoquesemostraba,pero “rígido” en cuestionescomo la administracióny la

educaciónde los niñosespañoles.Los sentimientospaternaleso maternalesquedefinenla

relacióndirector - niños sonunaproyección(discursiva)de la experienciapersonaldel

hablantequereconstruyelos hechospasadossobreideascomo “infancia feliz en la Casa

de niños, educaciónbasadaen el afecto, el hermanamiento,etc”,, esdecirtodasaquellas

imágenespositivasqueconciernenala relación. Al tiempo, el informante,recreasu pasado,

determinadospasajesde su trayectoriade vida, de susexperienciascon el director, del

paisajede la Casade Niños, la situaciónde confort y seguridad...y reinventala sensación

‘EM 1930.
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de aquellosmomentos(pareceque leestoyviendo).

Aquí, de nuevo(peroestavez en sentidopositivo), encontramostérminosdistintos

pero correlacionados-equivalentes-y significativos.Buenova asociadoa serun hombre

del partido, aludiendoa las característicasde honradez,responsabilidad,dignidad...;la

categoriapa&eremitesimbólicamenteal cariño (nosabrazaba),al cuidadode un padrepor

sushijos...; y por último la cualidadde sermuycampechanotraduce,comoun valor en

alza, la accesibilidad,la cercaniadel directorhacialos niños. Sudiscursodefineel tipo de

relaciónmantenida,esunauniónpaterno,materno- filial y tal y comoapareceen el relato,

el agenteestáhablandodeun “padre” (bueno,severo...).El contenidode estasimágenesse

enmarcaenun contextomásamplio, el de la infanciadela autora,presentadasiemprecomo

un lugarparael regocijo, la alegríay la felicidad. Ademásde estetipo de recuerdos,el

agentevuelca enla imagen del director supapelactual comomadTe,y lascircunstancias

querodearonsu vida familiar: quedóviudarelativamentejoven, trabajóduroparaquesus

hijos estudiaran,valorala independenciapero tambiénla unidadfamiliar..,a ello habríaque

sumarla afabilidadde su carácter,la ternuray la sensibilidadqueprofesaen susrelaciones

conlos demás.En cuantoal estilo discursivo,la informantedaunadeterminadaforma a las

palabrasque utiliza, recurrea figuras literarias,a métaforasy prosopopeyasque van

articulandoel relato, hilando la tramay actuandoeficazmente(poniendoen juego los

interesesqueestándetrásde las imágeneselaboradas)sobrela conversación.

El tipo derelación(afectiva)materno- filial estátambiénpresenteen otrosrecuerdos:

estabaen lo buenoy en lo malo, la tentamostodoscomonuestramadre
(1..)Es comoperderla madre, comoquedartehuérfana,yo sólopor la directora
estudiababien(...)nosteníamuchocariñoy nosdabavergtienzasi teniasun tres,
eracomosifueraun desprecio,no, no, parami era todo...(EM 1927).

A tenordel relato anterior,reconstruirel contenidosimbólico de esteintercambio

(madre-hija)suponedefinir una relacióndensa;por una parte, hay una identificación al

nivel delas representacionesentrela relaciónmadre-hija(cuidados,protección,cariño)y

por otra, los términosde la correlaciónse establecenentrela directora-alumna.En este

último término,parecehaberunanegociacióntácita(al menospor la partede la informante)

sobreel contenidodel intercambio(deuda)por el tratorecibido: el agenteexpresacómo se
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encuentraen latesitura,casi enla obligación,de respondera unaseriede expectativassobre

sucomportamiento(yosólopor la directoraestudiababien)quevienenaformar partede

la relación. El incumplimiento es consideradocomo la violación de los presupuestos

básicosdel intercambioy el débitode unade las partes(nosdabavergúenzasi teniasun

tres...). Algunas circunstanciasde su trayectoriade vida ayudan a contextualizarsu

discurso: salió con 10 años, siendo la más pequeñade los dos hermanosque la

acompañabanperoprontose separódeellosporquefueronenviadosa otra Casade Niños.

La ausenciaparececompensarseconla sustituciónde unaspersonas(suspadres,sus

hermanos)por otras(la directora)y estarelaciónda contenidogeneralasusrecuerdosde

la infancia.

La mujer quehablase muestra(en la actualidad)rígida con la educaciónde su hija,

pero mantienecon ella lazos de amistadestrechos.Segúnmanifestó en la entrevista

mantenida,estainformante defendíaenérgicamentela importanciade los estudios(es

ingenieroindustrialsuperior),la exigenciaprofesional,el sacrificio (trabajóen unafábrica

cuandose repatrió)y la responsabilidaden el trabajo (en la Unión Soviéticadesempeñó

puestosde altadirección);la presenciadeestosfactoresdeterminanla fabricaciónde sus

recuerdos.La reconstrucciónsubjetivadel pasadole lleva a hablarde sí mismay de lo que

la directorasupusoen su experienciade vida. En estesentido,hemosde destacarla fuerza

simbólica de la frasepara milo era todo; la informante no tiene másque añadir, el

comentanoevocasuficientementela admiracióny devociónque rindeala directorade su

Casade Niños. Esta mujer reconstruyesu mundo interior y exterior; todo, lo único, lo

absoluto,esla imagende unapersonaqueocupael vacíode aquelloquele falta, que está

ausente(sumadre,el cariño, las atenciones...).

...el director era una personamuyrecto, ¿cómole diría yo? él teníaque
desemneñarun~gpel entre nosotroshabíaquesaberllevara los chavales,entre
nosotroshabía uno chicosque iban desdela guerraun pocodesmadrado,entre
nosotrostodavíameacuerdode uno quepegóa un educador

El párrafoanteriorcompartealgunassimilitudescon los relatosya analizados.Las

imágenes(unapersonamuyrecta)sereconstruyenigualmentesobrela basedel tratocon

los niños(pedagogia)y seentresacanlas cualidadespersonalessobreesteaspecto.“La

rectitud” esjuzgadaen positivo; estamosanteel discursode una educadoraque parece

justificar atravésde la prácticadel director de la Casa,su propio comportamiento...En
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ocasiones,lasreferenciasgenerales,impersonales(habíaquesaberllevara los chavales),

escudanuna implicación/experienciapersonalque aparecede soslayoen los discursos.

Quienesconsiderabanestasprácticascomoun mal menor,unanimiedado unanecesidad,

estimanlas dotesde mandocomounacualidad“natural” del rangode directory, en este

casoconcreto,de la situación:eranniñosqueveníande la calle,de la guerra,“de la selva”,

teníanquesereducadosen unaspautasde conductaaceptadaspor el colectivo,comoeran

el cumplimientodeun horario,las obligacionespersonales,etc. Sin embargo,el alcancede

estacuestiónsupera,en algunosdiscursos,el carácterde “normalidad” y se aproximaa

valoracionesmuycríticascon la organizaciónde la Casa,la actituddel director,su carácter,

la dejadezy las consecuenciassobrela formaciónde los niños.En el siguientetestimonio

se describela Casade Niños como un “régimen militarizado”, con niños mayoresque

imponíansu ley entrelos pequeñosy a su directorcomoel “jefe” de estaorganización,que

les “dejabahacer” siemprey cuandomantuvieranel orden,inclusoacostade métodospoco

pedagógicos...:

en cada Casateníamosun grupo de los mayoresque los llamaban la
gestapo”,a los mayoreslesdabanmejordecomery losvestíanmejor, mirabanla
disciplina, entoncesnos¡¡amaron a los tres, y nosmetieronenel cuarto esey nos
empezaronaeducara ostiasparaquela siguientevez...,si, si, nosotrosandabamos
comotraperosy ellosno, era la formaentodaslas Casas.Ahoranosencontramos,
perosomostodosviejos, quéle vamosa hacer.

P:¿,habiaconflictosentreustedes?
R: si, peroerancuatroo cincoy quéle ibasa hacer
P:¿sequejabanal director?
1?: eso la dirección lo sabía muybien. eso lo hacían vara mantener..a

cay.a..(EV,1929, Jarkov).

En estecasoel agenteextrapolasu experienciaa “todas las Casasde Niños”, sin

embargoal comparareste discurso con la totalidadde los recogidos,las palabrasdel

informanteestallansorpredentementepor lo diferentesque resultandel resto.La trama

argumentalde su relatodevida (crítico conel régimencomunista),su experienciapersonal

durantela guerra(hiera dela Casade niños, sometidoala presióndel régimenen su trabajo

como artista), pone de relieve la “exagerada” opinión que le merecíanlos métodos

disciplinarios“informales” establecidos.La imagendesdibujadadel directorle señalacomo
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“cómplice”, “condescendiente”frente alas prácticasabusivasdeunosniños contraotros;

no essólo la representacióndela organizaciónde la CasadeNiñosy su directorlo queestá

enjuegoen el discursodelinformante,esel sistemasoviético,las relacionesde poderentre

débilesy poderosos,la complacenciade losdirigentesdel País...

“Héroe o villano” las imágenes del director tienen un referente temporal

(acontecimientos,Casade niños - evacuación)y personal(definidopor lascaracterisiticas

del individuo y su desempeñoen el cargo): se centran en cuestionesrelativas a las

cualidadespedagógicasantesde la guerra(relacionescon los niños) y a las capacidades

organizativasdurante la evacuación (recursos alimenticios), elementoséstos que

contribuyena forjar las representacionesdiscursivasanalizadas.

2.- En segundolugar la fUnciónque desempeñael propiodiscursotantoen su forma

de recordarcomo en lo recordado.Los agentesrecuerdana estaspersonascon alegría,

emoción,nostalgia,amargura,rabia, y esa travésde estasacciones,como las imágenes

reconstruidasvantomandofuerzay eficaciaanteellosmismosy antesusinterlocutores-

lectores.Estasimágenessurtenmáso menoseficacia(reacción)en los agentes,ya que

actúan“moviendoala compasión”,“despertandola nostalgia”o “provocandola sonrisa,

la sorpresa,la admiracióno el repudiohaciala personarecordada“. . . [meemocionocon

facilida4 soyuna llorica, deciaentrelágrimasunainformantehablandodel directorde su

Casade Niños]. Todoello segúnla articulacióndel discursoque hagael informante, los

interesesinterceptadosen el juego comunicativo o la competencialingíiística del/os

interlocutor/es.

La variable “niño/personalpedagógico”va a propiciarla fabricaciónde recuerdos

diferentesen función del interéspor mostrardistintasimágenessobresí mismo,sobrela

Unión Soviética,sobrela educaciónrecibida, los compañeros,etc. La mayor partedel

personalpedagógicoentrevistado,vertebrasu discursobuscandolas generalidades,la

homogeneidady la coherenciainterna; allí dondeotros informantesdisienten,matizan,

reaccionancontrariados,leemosaquí(relatosmaestrosy educadores)unaimagenideal (o

idealizada)que cicatriza las fisuras.Los auxiliares,educadoresy maestrosentrevistados

comienzanpresentandolos primerosañosen la Urss plagadosde estereotipossobrela

atenciónalos niños españoles(incidiendo en la buenaeducación-enseñanza-calidad- de

la cualellos fUeron los “agentesemisores”)y todoslos recursosdisponiblesa su alcance;
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estehilo conductor(“la tranquilidad”, “la armonía”, “la abundancia”,“la educacióncorrecta

y elitista”, etc.) se mantienecomo estructurade los relatos:

losdirectoreseranmaravillosos,no habkzpeleas,kzeducaciónfuetolerante
y los chicosteníansustres comidasun poquitomásescasascuandoStalingrado
estababloqueadaporlos alemanes,peroluegoyanormal, no hubodesapariciones
de maestros,todoel que quisoestudió...(EDA,1913).

eldirectorconquienevacuamosa Saratovno erarígido [personajequetanta
aversiónproducíaen los informantesanteriores],erauna granpersona,deesas
personasque lesvesyte denesqueportar bienaunqueseasun bicho, un bicho
travieso,y teportasbien porqueeraprofundamenteagradable,muyagradable,yo
no, yo deesotengoun gran recuerdoporqueeranpersonasestupendas,y todo el
personalde la casaycon los niñostambién...(EDA1915).

La primerainfonnantecita de corrido los aspectosqueconsideraquesonnecesarios

para describir la situación: directores maravillosos/paz/educación

tolerante/comida/ausenciade represión’estudios.Ella no se detieneen profundidada

explicarcadaaspecto,simplementelos enunieracomosi presentaralas puntasde un cuadro

queencierratodo el contenidosobreel pasado;maximiza unaimagenusandoexpresiones

minimas.

En el testimoniodela segundaeducadorasepuedeir trazandola líneaargumentalque

dirige sudiscursoy laspequeñasveredasqueabreparadescribiraunapersonao un suceso.

El aparenteaspectofisico -no sabemosmuy bien aqué seestárefiriendoconpersonasque

lesvesytellenesqueportarbien-parecesersuficienteparaoriginar (segúnla autora)una

“buena conducta”; más adelanteconcreta esa cualidad personal en “ser agradable,

profUndamenteagradable”y la asociaa una respuestapositivapor partede los niños (te

tienesqueportar bienaunqueseasun bicho). Conello quedadescritoal personaje.Aquí

el contexto(preguerra- evacuación)o el cambiodepersona(directores)no alteranel molde

de sudiscursoque sirve de corséen los temasque desarrolla.La autorade] relato había

iniciado la conversaciónaludiendoal dolorqueprovocala acciónde recordar(nosoycapaz

y ademásmesirvedeprofundodolor elempezara recordary todoeso, meentristecemás,

[comentariodel investigador:“pero tambiénen el pasadohaycosasbuenasquerecordar”..]

muy buenasperono sépor quésólo ¡e acuerdasde lo malo, evitaslo desagradablepero

260



apesarde todo, vieneyzas,y teentristecesmás...).Lo quecomenzósiendounaexposición

de motivospara“no colaborardemasiado”seconvirtióen una posicióninamovibledurante

el discursoquecerrólapidariamenteconla siguienteftase: lasdiferenciassetransforman

en nostalgia, en recuerdo,en gratísimo recuerda.. Susrecuerdostienen una retórica

recurrentey sintetizadoraen muchasocasiones(sobretodo cuandoella quierecerrarun

tema): eranpersonasestupendastodo elpersonalde la casa(...) yo tengo un grato

recuerdode todoelpersonalquetrabajóen la casade niños...(EDA1915). La falta de

críticas,deunareflexión “a posteriori” enla reconstrucciónde loshechosestámáspresente

en los discursosdelas educadorasque en el de las maestras.Quizásdebamosapelara la

“deuda simbólica” contraídapor los agentescon la Unión Soviética por haberles

proporcionadola posibilidaddeformarsey aprenderun empleo(frenteal panoramaqueles

esperabaenEspañaduranteesosaños)paraexplicarlas divergenciasentrelos discursosde

laseducadorasy las maestras.Estasúltimashabíanllegadoa la Ursscon unaprofesióny

uncapitalcultural” ya adquirido,de maneraqueel margende beneficiosobtenidopudo ser

menor quepara las educadorasy auxiliares; sin embargo,hay en la fabricaciónde los

recuerdos,componentes“emotivos”, “sentimentales”, “subjetivos”, que multiplican la

eficaciade esta“deuda” y que estáninterviniendoen ambosdiscursos,siendomuy dificil,

no sólomedirlos,sinosepararlosen el análisis.

Siguiendoconotra de lasfuncionesdel recuerdo,vemosquela densidademocional

delas narracionessepresentaa vecesacompañadade informaciónadicionalsobrela valía

de los directores;su trabajoanterior,el puestoqueocupa,losméritosdestacablesantesy

despuésde su gestión en la Casade niños, etc, Las imágenesde los directores son

representacionesquealuden(y/o intentanhomogeneizar)unaopinióny unarepresentación

colectiva,asípues,cuandolos informanteshablande estosagentes,no suelenpersonalizar

una experíenciaconcreta,y exponen,por el contrario, cuál erael comportamientoen

general, con todos los niños de el/los responsables,utilizando el plural (tuvimos, nos

quería, seportabamuybienconnosotros...)paramostrarquese haceeco de un comentario

“a todasluces” (segúnel informante),unitario.

El siguienteinformantecombinaen su discurso,la dialécticaentreel tratoindividual

y colectivodel directorde la CasadeNiños. Actúa utilizandolos recuerdoscomoun vaivén

entresu historia personaly la del colectivo,aportandocasosque ejemplificanlas ideas
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esbozadasen su discurso.

A{[en Bashkiria(L~eninsk)tuvimoscomo director]El dela 12..., Skursky,éste
el primer día de regresocayó [7] y sepuso de directora la jefe de estudios,
Sh(forovskaya,Eugeniala llamábamos,era Evguenia, Eugenia,y cuando se
juntaron las dosCasas[Kievy la n0 12 de Moscú] el director de la Casa 12, }

B {AbrahamSemionovichSpariental,ésteerajudío, éstequedóde director..., decían
de estedirector, decían,que yo no lo séseguro,que tuvotrato directoconStalin

.

quefue uno de los que escribióla Constituciónde la URSSel año 37. que la
elaboró}, C{eramuybruto peroera buenaversonaa mimeteníade secretario,le
hacíamuchosfavores,muchosrecodosymeacuerdoquecuandosalimosdeKiev,
digodeSafárovo,quefuimosal Técnicoen Ufá, bueno,nosdieronlo quetienenque
darnos,abrigo, botas, botasde invierno, nosequé, los tres, cuatroparesdemudas,
a mímellevóal almacény me~*4peromucharopa más,él, bueno,unfavorque
mehizo}(EV, 1927).

He separadoen el análisislos quiebrosdel discursoquesirvenasu vez como enlaces

deldesarrollo(A, B, C) peroesinteresantemostrarcómo estos“quiebros” no sonrotundos

ni provocanel salto de un tema a otro, sino másbien, setratande “deslizamientos”o

“puntosde inflexión” enlosque: el informantecomienzaaportandoinformación{A} sobre

eí personaje,su trayectoria,los antecedentesenel cargo, lacontextualizaciónde loshechos;

continúadescribiendo{B} las cualidadesdel director,sobredimensionadaspor su “estrecha

colaboracióncon Stalin” y supapel comoartíficede la Constituciónde 1937’, queactúan

incrementandoel valory la estimareconocidapor el informante.Y por último, narra{C}

el “trato defavor” quetuvo conél, comorecompensapor su ayuda“como secretario”.Entre

tanto, leemos,entrelineas, la mesuracon la quecombinabael directorsu “brutalidad” con

el “ser buenapersona”.Las hazañas,demostracionesde valentía,honory sacrificio que

pudieraprotagonizar(probablementecuandoel informanteanteriordice-ésteelprimerdía

deregresocayó-seestárefiriendoa lasheridassufridaso la muertedel directoren el frente

dela SegundaGuerraMundial) tambiénformanpartedel contenidode los discursossobre

el director; son aspectosque incrementanla estimahaciasu persona,su imagen y sus

recuerdos.El pasajequesigue,ha sidovariasvecescomentadocomo unaanécdotareal,no

siempreen referenciasal mismo lugar, pero sí como un sucesoque impactómuchoen su

momentoy quees recordadocondolor.

tuvimosun directormuybueno,muybueno,no sési era en Stalingradoo en
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Ufa cuandoevacuábamosquelo enterraronvivo los alemanesdejáronlela cabeza
fueray lo dejaronallí y ya noshabíamosevacuadonosotrosy cuandollegó a la
casaestabaelpobre...

P:¿élno evacuóconustedes?
R: no ,no, él evacuóa todoslos chiquillosy losprofesoresmásviejosy se

quedaronparaempaquetarlas cosasde la casay montarloen otro tren, entonces
entraronlosalemanesy a él lo detuvieron(EM, 1929)

En esterelato,la mujer dibujala escenacon losaditamentosnecesariosparaelevarla

acategoríade “drama”;no sólode losniñosespañoles,sinode la historiadelcolectivo.Los

hechosnarradossecentranen unaacción(lo enterraronvivo losalemanes)que sesupone

aberrante,insoportableeindignaparaun serhumano.Juntoaestoselementos,el poderde

“sacrificio” (evacuóa todoslos chiquillos), significaun reconocimientode la valentíadel

director, mitificado por suheroísmoy abnegación.Por último, “los alemanes”no podían

faltaren unaescenadetal alcancetrágico;“los alemanes”parecehaberseconstituidoen una

categoríaen la cual se concentranmuchos sentidos, pero sobre todo y para no

descontextualizarlodel relato, son los “enemigos”; aquellosque invadieron la Unión

Soviéticay “maltrataron” a supueblo.La uniónde loselementosexpuestosconfiguranun

discursoen el cual, este pasajealcanzael cénit del agradecimientohacia quienesles

protegierony educaron,representadoenestecasoporel directorde la CasadeNiños.

El discursofuncionaaquírecreandola imagende un personajeelevadoala categoría

de “héroe”,construyendoel escenario“mítica” dondeocurrieronlos hechosy sancionando

(positivamente)la conductadel director.

El casodeldirectorde la Casade Solnechnogorstmereceunaconsideraciónaparte,

no sólo por las críticasque los informanteshacende su actuacióny que le ha llevado a

alcanzarciertafamadentrodel colectivo,sino porquete un personajepúblico en la Unión

Soviéticay su nombreresuenamásallá de los límites de la historiade “los niños de la

guerra”. SemiónKalabalinte uno de aquellos“antiguosvagabundose infractoresde la

le?” quefueronreeducadosenlas Coloniasfundadaspor A. Makarenkoen los añosveinte;

trabajómástardecomopedadogoy responsablede los gruposde españolesqueestaban

9Estaspalabrasfrieron escritaspor S. Kalabalin(“Cómo noseducabaAnton Makarenko”enla compilación
de A. Kudryashova:1975: 77 - 96) dondeademásdeelogiarla personalidaddeA. Makarenko,cuentalas anécdotas
que él protagonizóy los métodosque el pedagogosoviéticoempleabaparareeducarlos.Dos de los libros escritos
por Makarenko(Poemapedagógicoy Banderassobre las torres), son una historia noveladade la vida en las
colonias fundadaspor A. Makarenkopara la reeducaciónde los chicos no integradossocialmente.Todos lo
personajestienennombresfalsos; Semión¡Calabaninfiguraconel nombrede SemiónKarabánov.
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evacuadoscercade Moscú(Solnechnogorst).Estaparticularidadle sitúacomo personaje

utilizado a discreción(suimagen)cuandodistintosinteresesestánenjuego: losdiscursos

de los informantespresentanvariospuntosde vista,incluso contradiccionesdependiendo

del agentede producción.Entreaquellosquevivieron estasituaciónsiendoniños-estoes,

le tuvieron como responsableen la Casa-las críticas(respectoal trato con los niños)

parecenser similaresaunqueno esténde acuerdoen la finalidad de los métodoseducativos

queempleabay algunoslleguenajustificarsu modode actuación.Por otro lado, el discurso

de algunosagentesque participaronde,paray en la educaciónde los niños (maestrosy

educadores,en estecaso) se centraen destacara travésde un procesode identificación

(personaje= método) las característicasque definieron la pedagogíade A. Makarenko

(valoradamuy positivamente),omitiendoo desviandola aplicaciónprácticallevadaa cabo

por el directorde la Casade Solnechnogorst.Perovayamospor panes.

He reconstruidoel discursode los informantes paramostrar las desviacionesy

matizaciones(de contenidoy de forma) de aquello que los agentesquieren decir,

proporcionandoargumentosque justifican su posicionamientoy contextualízandolos

presupuestosque les permiten emitir sus juicios’0. Los informantes recomponen

ordenadamente(a vecesde forma lineal, otras cíclica, oblicua, laberínticao concéntrica),

la historia de la Casa,la del directory la propia, originando,cadaunade estashistorias,

lazosque hilan el discurso.Informantese interlocutores(enestecasoel investigador)no

tienenporquécoincidir enlos criteriosque definenla coherenciainternadel relato; aunque

la dimensión temporal unilineal, diacrónica y estandarizadapor etapas suele ser

frecuentementeutilizadaparacontarla (“su”) historia de vida, los agentesseenzarzan,en

ocasiones,en retóricasdificiles de descifrar en el análisis. Los recuerdosde Semión

Kalabalincomodirectorde Solnechnogorst,son un ejemplode ello, de ahi que abramosel

abanicode contextosdiscursivoscon mayorprofundidadqueen casosanteriores.

En el extractodela conversaciónquehemosreconstruidoa continuación,intervienen

10La cita sigueel ordencronológicode la conversación,perohesuprimidolargosdesarrollosdeotrostemas
parahilar el párrafoenel momentoque el propio informante-siendoincrepadocon unacuestiónmása¡npíiacomo
fueronlos conllictosconlos educadores-retornala reflexión sobreel director dela Casadenitos.
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un matrimonioy dos investigadores:él salió con la última expediciónorganizadaen 1938

desdeBarcelona-la de los hijos de los pilotos-y pasóa la Casade Pushkin,llegó con 5

años,iban ademássumadrey hermanos.Su esposa(española)llegó a la Unión Soviética

en 1956 procedentede Méjico; tenia 23 añosy habíasalido con su madre.El informante

vivió envariasCasasdeNiñosy decadaunade ellasconservarecuerdosdiferentes;la edad

(5 añosen el 38), los estudios(teniaun buenexpedienteacadémicoy terminó el décimo

grado)y el que su madretrabajaracomo “educadorade noche” en las Casasque se

formaron, propiciaronuna largatrayectoriapor Casasde Niños que inició en Pushkin

(Leningrado)y terminó en Bolshevo (Moscú). Su mujer no vivió en Casasde Niños

españoles-la última, Bolshevo, secerróen 1950- pero intervieneen la conversaciónen

tantoqueconocey participa,enciertamedida(seintegróen el colectivo al llegarala Urss),

de la historiadel colectivo.

[1JEt...cadaCasadeNiñosteníasusreglasy esasreglasdependíanmucho
deldirectorqueregia la casaEnesoyoporejemplotuvela suerte considero,de
vivir en Solnechnogorstdondenosgobernabaun tal director que se llamaba
Kalabaninqueesun famosodirectorpor qué,porquehubounpoemade uno de los
mejoreseducadoresrusos...Makarenko

Ella: si, elPoemapedagógico.
El: puesunode los reeducadoseraesteKalabalin, de élhablamuchoenese

libro, y despuésfue director denuestraCasadeNiños, que bueno, en todoslos
libros se dice que no hay que pegara los niñosy todo eso,pero él estaba
acostumbradoa educarmásbiena latonesy todoesa..a delincuentesy sindar una
zurra esimposible, y él esosmétodoslos quiso meter en una Casa de niños
españolesy lesalió mal. al fin y al caboélsedio cuentaydhoqueeraerróneolo
queélhacía

P: ¿ustedconsideraqueeraunabuenacosaparausted?
El: Bueno,ni buenoni malo.

[2JElla: No, esquefueduranteelperiodode la guerra
El: posguerra,queescuandohabíamuchahambrey todo eso

.

Ella:y él los obligabaa trabajarpara quetuvierande todo, a cortar leña, ir
al bosquea buscarsetas,aplantarpatatas,o sea, trabajando,pero, comíanbien,
por lo menosnosemoríandehambre.

[3 ]EI: enSolnechnogorstla Casalo que teníabuenoesqueteníamosmuchos
campos,estábamosen el bosque,teníamosleñaalrededory todo eso,habíaun lago,
quepor cierto, siguellamándose“el lago español” despuésde nosotros.Y claro
pues,hacíatrabajar mucho,perovivíamosmuchomejorquecualquierotra Cosa
deNiños,porqueunaspatatas,las legumbres...todolo recogíamosnosotros,la lelia
nossalíagratisperohabíaque cortarla, claro, losotrosteníanqueabastecersede
alguna otra manera, o seapagandodinero, nosotros teníamostodo nuestro,
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teníamosvacas,caballos,todo.
(EV 1933,EM 1936)

El relato mereceun análisispormenorizadotanto por lo que se dice, las diversas

formasqueadoptael discursocomopor lasfuncionesquedesempeña.En él, la importancia

de ambosagentesestáal mismonivel y esun aspectodestacable,sobretodo porqueella no

vivió en la Casade Niños y no participó de los hechosquecuenta,perosin embargo,se

adueñadel pasadoy dela historiadelcolectivoy la hacepropia”. El discursode la mujer

no actúade “relleno”, ella tomapartey protagonismoen la historiacontadaal intervenirde

una determinadamanera:

aportandoinformación[1].

reforzandopositivamentela opinióndel maridoal justificar la actuacióndel

director[2]

argumentandoconejemplos,las causasdela situaciónnarrada[3].

Estostresactosdehabla,legitiman su discursoy la habilitancomoinformanteclave.

Por otra parte,el informantevarón (EV 1933),desarrollala tramadiscursivaen varias

fases:primero introduceel temaconalgunasgeneralidades(cadaCasateníasusreglas, nos

gobernabaun tal director...) que sitúan a los personajesimplicados; luego ofreceuna

explicacióncomprensivade los hechos(en todoslos libros sedicequeno hayquepegan

él estabaacostumbradoa..)queprovocareacciónen el investigadory como consecuencia

se produceun punto de inflexión en el discurso del informante. El investigadorha

demandadounavaloraciónpersonal,pidequeseemitaunjuicio sobrela reflexiónanterior

(¿ustedconsideraque era una buenacosapara usted?), y el agentese pronunciaen

términosneutros(ni buenoni malo).Por último, el argumentoaportadopor la mujer (“la

guerra”, “el hambre”),da pie a queel informante(EV 1933) desliceel discursopor otros

meandroshastaencontrarun campotemáticoapropiadoparareforzarsuopinión, convencer

‘‘Su actitudrespondequizása la elaboraciónde un discursoaprendidotrashaberlooido muchasveces a
sushermanas<p. e. a travésde las cartasque recibíade ellasya que estainformantemarchóa la Ursscon20 años),
a su marido -tanto uno como las otrasestuvieronen Casasde niños españoles-,a otros “niños de la guerra”en
espacioscomoel CentroEspañoldeMoscúdondeacudíanconfrecuenciacuandovivíanenestaciudad,actualmente
enreunionesdeamigos,etc.
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y convencersea sí mismode los resultadospositivosdela direcciónde 5. Kalabaliny por

tanto de lo “acertado”de su posición<pero vivíamosmejor quecualquierotra Casade

Niños). Sin embargo,el informante no se detieneahí, sino que sigue sumandootros

ejemplosque dibujan nitidamenteel carácterdel personaje,ayudana contextualizary

explicar los hechos;el aspectofUndamentalen el cual sefija esel trabajo,porel valor

positivoy efecto“demostrativo”quetiene. ‘Sertrabajador”deberíaserconsiderado,desde

el puntodevistade los informantes,unacualidadintrínsecaal cargode director,y por ello

aquí apareceestratégicamenteen la oposición-comparacióncon otros directores.La

revalorizacióndel trabajo como una cualidadpersonalprovienede un hechoesencial:el

contenidodel trabajoque 5. Kalabalin desarrollabano se limitaba al desempeñode las

fUnciones minimas como director (¿en términos burocráticosquizás, como gestor-

administrador?),sino que se excedían,sobrepasabanlos requisitosminimos (¿comouna

decisiónpersonal,rasgode su carácter?)en tareas“duras” (trabajoen el campo),a las

cualesno estabaen obligadocumplimiento.

EL:.. peroel quemástrabajabaeraél Casisiempreen las CasasdeNiñoslos
directoreseranbastanteseñoritos,bueno,mejordicho, ellostrabajabansólo de lo
que teníanque hacerellos, sin embargo,el señorKalabalineraelprimeroquese
levantaba,por la mañanacogíaa los mayoresa por leña, despuéscogía a los
menoresa trabajar al campoy todo eldía estabatrabajando,dabaejemplo.

Las opinionesde otros informantesmayoresdiscrepanbastanteen la forma de

actuacióndel director; lo califican de serunapersonamuyasquerosaqueespeculabacon

los recursosde la Casade Niños. Un elementoque puedeinfluir en el contenidodel

discursoes la asignaciónde trabajosen fUnciónde la edad.Si los mayoresseencargaban

en aquél momento de cumplir una seriede tareasde másresponsabilidad,esfUerzo y

dificultad, parece lógico pensar que valoren negativamenteesa experiencia, y por

derivacióna la personaresponsablede ello:

Informante: .. . el director las quería vender, porque en ese momento
Leningrado se quitó el Bloqueoy él nuestraspatatas las mandabapara all¿
nosotrosestábamos...y la luna, las telasde lunaquenosmandabanparanosotros
tambiénlas vendíay andabamoscasi todo el año con vestidosligeritos, era un
sinvergaenza,era un discípulodeMakarenko,ustedMakarenkoleyó, puesel
discípulode Makarenko,Kalabahn...Si, el quellevó el dineroal banca, le hizo eso,
esamuestradeconfianza,él llevó esedinero,y Galina, eranuestraeducadora,la
mujerde él tambiéneradisc~vuladeMakarenkoy los chicosnostraían en un gorro
esaspatatas,noscuidaban,ellosa nosotrosy nosotrosa ellos...(EM, 1930)
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El recuerdode losdirectores,maestrosy educadoresquetrabajaron en las CasasdeNiños.

En el testimonio, la autorahace referenciaa anécdotas“compartidas” por el

interlocutor(ensu opinión), y presuponequeambos(informantee investigador)tienenla

competenciasuficienteparareconstruirla historiaapenasesbozada(...elque llevóeldinero

al banco’2)y ponerseen situaciónparacontextualizarel contenidodel discurso.Estamujer,

sacaala luz y damuestrasdel asombroquele produceel imaginarcómounapersona,que

segúncuentanenel libro de Makarenkoprotagonizóesaescena(en la que sedemuestrala

confianzadepositadaen él y sobretodo su honradez),pudo cometeresasfechoríasen las

Casasde Niños españoles.En este contexto, el hecho de habersido discípulo de

Makarenkono esun valorenalza(comoenel ejemploanterior), las expresionesutilizadas

revelansu ambivalencia,cuandoson interpretadasbajo la óptica situacionaly contextual

discursiva. La aplicación de este atributo (“ser discípulo de Makarenko”) influye

negativamentesobrela imagendel director,ya queprecisamentepor habervivido en las

Colonias,cabriaesperarotro tipo de actuación.Deahí queaparezcanjuntosel calificativo

de “sinvergúenza”y el de “serdiscipulode Makarenko”,paraquela oposiciónestructural

entrelos dostérminos,refUercesimbólicamenteel sentidode la comparacion.

De otrolado, la informanteañadedatosparadefinir las relacionesdentrode la Casa.

Aunqueno dicemucho, es suficienteparaque el interlocutor comprendael sentidodel

comentario: el descréditode la autoridad potenció la solidaridad entre los chicos, se

cuidabanunosaotros, seprotegianmutuamentey maquinaronfórmulasde autosuficiencia

dentrode la Casa.

Otro de los métodoseducativosque se denuncian,ademásdel “trabajo personaly

colectivo”, fUeron los castigos.En comparacióncon los comentariosrecogidos’3, la

actuacióndeestedirectorno dejade serun casoaislado,sobretodo si noscentramosen los

castigoscorporalesy la disciplina, ya que en la mayoríade los discursosse niega la

utilización de estos métodos coactivos o de agresiónfisica por parte del personal

‘2Episodioenel cual Makarenkosacaa S. Kalabalinde la cárcely actoseguidole envíaa comprarvíveres
al pueblocon eldinero de la colonia,poniendoa pruebasuhonradezy desafiandolasposiblesintencionesde escapar
del colono.

‘3Ver el capítulosiguientea propósitode los discursossobrela educación(disciplina,premiosy castigos).
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soviético14.Parajustificarestaformadeactuar,el contenidode los relatossobreel tratodel

señorKalabalinincideen un planteamientoerróneode su pedagogia:las característicasde

los niños españolesno fUeron las mismas en las que él se educó (colonias de A.

Makarenko)y las condicioneserandistintas.Los informantesintroducenimágenessobre

sí mismoscomoniñostraviesosy revoltosos[unpelagatosespañol]pero asu vez como

niñosresponsablesy trabajadores[trabajábamoscomoburros]. Estasrepresentacionesson

continuasen los discursosautobiográficos, los informantes las utilizan en variados

contextosy con significadosdiferentesmultiplicando así la polisemiade los términosy

abriendoun abanicode escenariosposibles(pe.cuandohablandel carácterruso-español,

de los métodoseducativosde losmaestros,de las condicionesde la guerra,etc).

La visión de conjuntoen términosde eficaciaeducativay valoraciónpersonalde la

experienciapresentaposicionesenfrentadaspero no irreconciliablesal nivel discursivo.El

agenteno parecemostrarsecontrariadopor el hechode admitir estaparadoja[A] y la

ambigúedaddel juicio (nospegabapero yo de él me acuerdocomo una persona

extraordinaria)esconsecuenciadelhechode categorizarala personade unaformadistinta

segúnun momentou otro...

EIJA] comole contabaporejemplo,conel señorKalabalin vamosa decir la
verdad,nospegaba,si nospegaba,peroyo de el meacuerdocomounapersona
extraordinariayparami, yoconsideroquefuebueno,aunquesi. mesacóunamuela
y todolo quequieras.nerobuenaenaquelentoncesyo seguramentelediría.. Pero
parami yo consideroqueera una bella persona,

[B]porqueeramuytrabajador, él teníalos nerviosdesechosporquebueno,
durante la guerra incluso lo enterraron vivo, hasta eso, el ataba en un
destacamentodeguerrilleros, los pescarony a él lo enterraronvivo, despuésde
toda la nochelo sacaron,erajovenrelativamentejoven,estabacanoso,

[C]perolos nervioslos teníadesechos,y
[II)]cuandounpelagatosde esosespañolempezabaa amenazaro algo as4 se

hacíade loscasquillosyzurraba quedabagustoeh!. (.j bueno,por ciertoqueal
señorKalabalin ese

[E] lo denunciaronprecisamentelos maestros,concretamenteel quele tenía
bastantemanía que era el maestrode música, que en Solnechnogorstteníamos
maestrode músicay casi todoslos niñossabíantocar uno u otro instrumento,y él
apuntabatodo, todaslaspalizasqueseenterabay despuéscuandoqueríanquitar
al señoreste,fueunode los queleacusabade tal díapegóa taly taL tal día hizo

~ los rusosno pegabaneranmuybuenos..(EM, 1924).

los españoleseranlos quepegaban,erancomunistasviejos,(EV, 1929).
No abundoenejemplosporqueestacuestiónserádesarrolladaenel próximocapítulo.
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Elrecuerdodelosdirectores,maestrosyeducadoresquetrabajaronenlasCasasdeNiños.

esto
[F] Peroya digoquehayquetenerencuentael tiempoenqueocurrió eso,

los años44, 45, 46y47, queeranunosañosmuyd4¡cilesenRusia,la posguerra,
quesepasabahambre,puesnuestracasade niñosnuncapasó,trabajábamoscomo
burros,puedeserporquenosobligaban,puedeserqueahoraparezcaoh¡¡¡ pobres
niños! pero lo trabajábamospara nosotroseh?, hay que tenerlo en cuenta,
recogíamosmuchísimaspatatas,zanahorias,todo, teníamosde todo (EV. 1933).

El informanteno solamenteestá ‘contandoun ejemplo”; hayun trasfondoretórico

en sudiscurso.Estádiscutiendoy aunquelos ‘otros’ a quienesdirige su discursono estén

presentes,entablauna retórica de “dimes y diretes” consigo mismo, argumentando,

rebatiendo,confirmando,precisandodistintasversiones(queél conoce)sobreel asunto.El

agenterompeel “pactoautobiográfico’quetácitamenteha establecidoconsu interlocutor;

esunoy másactoresa la vez, no cuentaúnicamentesu experiencia,resuenanmuchasvoces

en su discurso.La naturalezadel recuerdode las personases de carácterambiguoy este

relatoesun buenejemplode ello. El carácterdialógicoque sesuponetenerunaentrevista,

quedazafadoenestecontextoy el informanteamplialas imágenesintroduciendola opinión

de otraspersonasqueno estánpresentesen la conversación;no se ciñe a su experiencia

personalsino que la enriquecesaltandoal nivel de la historiadel colectivo, apropiándose

deunaopinióngeneral,de la memoriade grupo:vamosa decir la verdadEl agentetoma

la palabracategóricamente(nospegaba,si nospegaba...)y plantealos argumentosa favor

y encontrade la actuacióndel director.Los enlacesretóricos“aunque”, “si pero”, “bueno”,

pero”, ayudanamatizary definir el contenidode susopiniones.Estapersonapasade una

situacióngeneralizada(s¿ nospegaba)a un casoconcreto(el suyo) paraejemplificarlos

hechos. Otra de las estrategiasdiscursivaspracticadaspor el hablante, consisteen

caracterizaral personajepor suscualidadescomotrabajadorincansable,por su talanteen

la lucha y su capacidadde sufrimiento.Lascategoríasde “héroe”, reconocidapor su papel

enel destacamentodeguerrilleros,junto conel papelde “víctima’ del rencory del complot

paradestituirle,vienena sumarse(discursivamente)al conjuntode elementosutilizados

parajustificar la actuacióndel director de la Casade Solnechnogorsty limpiar, así su

imagen.La retóricadel discursopermiteal agenteocuparel papel de “defensor” del director

y acusador”de aquellosque le critican(a S. Kalabalin,directorde la Casa);manifestarsu
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opinión, contrastaríacon hechos que él presenció;recrearuna imagen y por último,

controlarla versiónde la historia. Tematicamente,y amodo de resumen,he separadopor

bloqueslos elementosquehabríaque teneren cuenta,segúnel agenteque habla,para

justificar su comportamiento: actuación gloriosa (heroica) durante la guerra [B];

sufrimientopersonal[C];comportamientoosado,irrespetuosode los niñosespañoles[D];

victima deunaacusacióncausadapor la envidia[E];contextode la guerra[F].

Unaversióndiferente(o complementaria)de los hechosla aportanlos comentarios

de estainformante:

X’. . .nosotrosallí nossublevamos,escribimosuna... Bueno,síallí teníamosun
médicoespañolquenosllamabay decía-noescribir¡...-

[uno escribirnadadeldirector,porquecon élseportababien,peronosotros
de todosmodosescribimosy lo sacaron, vino una comisióny lo sacaron...Lo
quitaronde director.

P:¿Sesublevótodala casa?
X~...St todoslosniñosnossublevamos,escribimos...
P:...¿Quiénescribió?
X:... Yono recuerdoquienhizola iniciativaperonosotrosnospusimoslas

piernas.
P:...¿Yquédecíande él, seacuerda,sabequéeslo que le reprochabanustedes?
X~.. .Pegabamucha..,a mi hermano,por una..., casi lo mataba,casi lo mató

lo sacódelterritorio de la casaa la estepa,le pegaba,perdíael conocimientomi
hermano,despuésotra vezempezarapegar...

[u]Terrible, era un director terrible,yono se,era matón.Es quehaymuchos,
siemprepasa,seincorporana esetrabajoporqueahísepuedecomer,recibenel
dinero, llenenalimentoysearreglansin tener,cómoexplicarles...,sin tenercariño
por los niños, sin tenerconocimientosde educador,depsicología,denadade eso,
ellosvan así, asíterminabanmal todaesagente...(EM 1930)

El agente(EM, 1930)señalaque la iniciativade denunciaral director(casoanterior)

partió de los niñosya que otrostenian deudascon él, pero anivel de las fUncionesdel

recuerdo,lo importanteestanto la acciónconcreta(escribir una carta), comoel hechode

quelos informanteshablen-y reconstruyanen última instancia-el clima de tensiónque se

vivió enla Casadeniños (movilizaciones,desplantes,amenazas,etc). La imagende la carta

nos da una idea de quiénesson ellos: los niños españolesse formaronen un régimen

dictatorialpero en susdiscursosabrenestavisión aunasociedaden la cual los individuos

no sehallabancompletamentesometidosal sistema,ya que podíanemprenderaccionesde

reclamacióno denunciaantela violacióny/o agresiónde susderechos(o antela pasividad
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El recuerdode los directores,maestrosy educadoresquetrabajaronen las CasasdeNiños.

y lentitud de la burocracia).En numerosasocasioneslos informanteshan aludido a este

mecanismodirecto de intervenciónciudadana;los ‘niños españoles”escribíana Stalin

cuandoqueríansolucionaralgúnproblema(becade estudios,alojamiento,trabajo...)y esta

prácticaseha mantenidounavez quehan regresadoaEspaña.Algunos me contaron(y

mostraron>las cartasescritasalospresidentesregionales,aperiódicoso inclusoal Reypara

hacerlesparticipes de su situación y solicitar viviendas, el pago de pensiones,la

convalidacióndeun titulo académico,etc. A travésde estasaccionesvemosrepresentadas

a personaseducadasen un contextosocial y político dondeparecíapotenciarseel acceso

a los dirigentesy la participaciónde la sociedadcivil, o al menosesaesla imagenque los

agentesserepresentany manifiestanen susdiscursos.

Losagentesotorgandiferentessentidosy significadosa los hechos,y en lasimágenes

del recuerdointervienenvariadosfactoresen fUnción delobjetivo quepersigael informante

con sudiscurso,la informaciónquetenga,el valorqueotorgueen el presentea aquellos

momentos,la naturalezadel acto de habla (cuyaretóricaderivaen testimonios,a veces

alejadosdel interésprincipaldel agente),etc. Por otra parte,estamujeraportainformación

suplementariasobrelo que ella consideraera el interésque movía a las personaspara

trabajar en las Casasde Niños españoles(se puedecomer, reciben dinero, tienen

alimento...),cuestionestraducidasen una rentabilidadaltaparael individuo, peronegativa

paralos chicos (carestíade métodoseducativos,psicologiainfantil por unosderroteros

erróneos,etc).

El relato de los dos informantesque hablana continuación sacaa la luz otro

argumentomásparaapuntalarla opinión desfavorableque el personajeen cuestiónles

merece:

El....Tarakánovle llemábamos,el Cucaracha,no sepor qué, éstehabíasido
sudiscz~ulo...[deMakarenko]

Ella.: A mi me parece que nos trató así, como creyendoque éramos
delincuentes...

EL: Estenostrató mal, estenostrató muymal..
Ella: A éste [a su marído] lo quiso echar de la Casade Niños, siendo

sobresaliente,bueno...por robarpatatas...,teníamuchahambre,fueronal koljóz...
EL: Porqueíbamosa robarpatatasa los camposde los koljozes...No se, era

tambiénporqueéramosun pocomayores,éramosmásd<ficiles también..qt.)Eran
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los añosdela guerra, éramostambiénmuyindependientes,habíamostrabajadoya
por el bosqueserrando...,éramosgenteyaque habíamossufridomucho,también
eraya másd</lcil tratar connosotros...”

La diferenciade criteriossustentadapor los agentesparaenjuiciarla actuacióndel

directoresevidente.El punto de partidaes el mismo: pésimotrato con los niñosy mala

imagencomopedagogo,perocadauno de los interlocutoresbuscalasjustificacionesa su

posiciónenlugaresdistintos.Unosseremitenal “heroísmo” queprotagonizóel directoren

un momentotan cargadode poderemotivo y sentimentalparael colectivo comofUe la

“GuerraPatria”; hablande la valentíay corajequetenía5. Kalabalincomo trabajador(en

losmismosténninosqueel informanteEV 1933)y excusansu comportamientopor haberse

formado en un ambientedonde la rebeldíay la rigidez de la disciplina era necesaria

constantemente. Adjuntan además “pruebas’ (no pasamos hambre) de cómo,

comparativamente,sugestiónal ftentede la Casaobtuvoventajasa pesarde(enun interés

de losinformantesporningunearesteaspecto)los métodoseducativosqueutilizó. De otro

lado, paraaquellosquecritican negativamentesu papel como director, la situaciónde

guerrano debió seróbiceparacambiarcualitativamenteel tratoquedispensóalos niños.

Lasgravesacusacionesvolcadassobre5. Kalabalin(casilo mató, nostrató mal)secentran

en hacerver el distanciamientoentrelosmétodosde A. Makarenkoy los del director,con

el agravantede habersidoeducadoy formadopor él. El temade la guerraesutilizado aquí

enun sentidodistintoal anteriory gira entornoalos “pequeñoshurtos” cometidospor los

niñosqueintentabansalvarla situaciónde necesidadque sufrían.El asuntotiene asimismo,

doble eficacia; de un lado, justifica el comportamientode los niños, y de otro, niega y

rechazalos argumentosutilizadospor otrosagentesparaafirmar que “no pasaronhambre”

y estabanbienabastecidos.

La complejidadde los discursosanalizados(y la totalidadde ellos)nos obliga a ir

desmenuzandolos elementosque intervienenasí como a reinsertaral sujeto que habla,

teniendoen cuenta,entreotros factores,diversasfacetasde su trayectoriade vida y la

relaciónque tiene con su pasado.Ademásde las variablesedad,clasesocial, tiempo de

estanciaenlasCasasdeNiños, nivel educativo,trayectoriapolítica y fechade repatriación,

~Entrevista a un matrimonio;El (1928)de la Casade Leningradon0Sy ella (1928)de Jarkov. Ambos
coincidieronen Solneehnogorst(por poco tiempo)y pasarona Tarasovkay Cherkisovoparacontinuarestudiando
(al finalizar la SegundaGuerraMundial).
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no podemosolvidar que quienesreconstruyenlos hechospasadossonpersonasque se

educaronen un contextoinstitucional-normativo-escolar-socialpropio(la Casade Niños),

enel cual, la madrey el padrecomo“agentessocializadores”estabanausentes.Los agentes

serecuerdancomoniños, educadossin padres,fberade susfamilias y de su paísde origen;

de aid queseexplayenen recordara determinadaspersonasqueactuaroncomo suplentes

deestosagentessocializadores:en estecasoesel directordela Casa,en otrosveremos(y

hemosvisto conanterioridad)queson los maestros,amigoso hermanos,quienesjuegan

este papel. Además,algunos han sido profesores,otros han trabajadoen guarderías

infantiles, muchoshan leído las obras de A. Makarenko,y en general,muestrangran

sensibilidadsobrecuestionesrelacionadascon la psicologíainfantil y dramasen la infancia,

no sólopor su proximidadacadémicasinoporqueseconsideranlos mejoresexponentes

paradartestimoniosobreello.

La trayectoriapolíticaesotro aspectorelacionadoconlas formasdel recuerdo:en este

sentido cabe mostrar que entre el discursodel primer matrimonio y el último hay

diferenciassobrela posiciónpolítica actualquesostieneny ello se traduceen unalectura

del pasadoplural. En el primer caso-EV 1933, EM 1936-(próximosa las tesisdel Partido

Comunista)da la impresiónque la mala gestióndel director sejustifica en pro de una

imagen de los hechos altamente positiva: una educación “rígida pero necesaria”,

representacionesde la seguridady bienestarque gozabanincluso durantela guerra,y el

orgullo de habertenido como directora “un guerrillerode la GranGuerraPatria”, son

algunasde estasimágenes.Por contra,en los casossiguientesal citado,los agentes,pese

a habermantenidounaposturaideológica“afin a los planteamientosde la izquierda” (en

términosvagosy generales),se muestranahoracríticoscon el pasadoy tienenunavisión

de los hechoscualitativamentediferentey articulandiscursosdivergentesconel anterior.

Los estudios,en cambio,no parecendeterminaropinionesopuestas,puestoquetodoslos

informantes,cuyosdiscursoshemosanalizado,tienenestudiossuperiores.Un factor que

se perfila como relevantepuedeser la edad,porque de ello dependíala ocupaciónde

puestosconmayoro menorresponsabilidado fueranmáso menosmaduros(enel sentido

de traviesos/responsablesy obedientes).En cualquier caso, el juego de variables que
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intervienenen la produccióndel recuerdoes muy amplio y puedeescapar,a veces,al

análisisa pesarde losesfuerzosporhacerunareconstruccióndensadel discurso.

Porotraparte,dosinformantesqueparticiparonen la educacióndelos niños(maestra

y educadorarespectivamente)elaborandiscursoscentradosen aspectosgenerales-

positivos- de los acontecimientos;la identificación entre la personadel director (5.

Kalabalin)y el pedagogosoviético(A. Makarenko)resultaserunaequivalenciade base

entrelosmétodosutilizadosporambos,sin entrarestosagentesa matizarlas circunstancias

particularesquegeneraronhechosdiferentes.El nivel discursivolevantaun pie de la tierra

y lasautoras,al hablarporreferencias(no estuvieronen Solnechnogorst)o hacerseecode

un discurso sobreuna experienciaque ellas no vivieron, cometenerrorestanto en la

ubicación, como los nombresde las personaso el sentido de los comentarios.La

deformacióndel rumornosUevaapensarquelo interesanteen estarepresentaciónesel

procesode transmisiónde la información y los interesesproyectadosen ella y no el

contenidoensí (localización,accióny agentesprecisos),ya que los elementossignificativos

difieren tantoqueinvalidanla comparación¡6•

...yonosési tú hasoidohablar de un libro quesellama “PoemaPedagógico”
de Makarenko,uno de los mayoresgolfos del internadode Makarenkoque se
llamabaGolobanofquesaleconstantementeenellibro llegó a serdirectorde una
de las CasasdeNiños españoles...Mosaisks,meparece,yo ahora confundolos
nombres...ylos niñosestabanencantadosconélporqueademásseguíamucholos
métodosdeMaita.renkoyyatedigosaliógentede muchacategoría...(EMA 1915)

él dejó toda una escuela,todo un sistemamuy bueno,un sistemade
diálogo de hablar con los niños de estudiarlospsicológicamente,de darles
enseñanza...(EDA ?).

Entre las educadorasestáenjuegoel cuestionary valorarun métodoeducativodel

cual ellas fueron sujetos de acción, y por tanto susdiscursosrefuerzanlas opiniones

positivassobreel sistemapedagógico,lo validany apoyan,desdela legítimaposiciónque

ocupancomo educadorasy maestrasque fUeron del colectivo. Dificilmente casanlas

imágeneselaboradaspor el personaleducativoy los niños; respondena preocupaciones

16F. Reumaux,Les formesoralesde la rumeur. Propositionspour une théeriede la transmission,en N.
Belmontet Ji. Gossiaux,De la voixatt cene.L’Echnologieconcemporaineentre toral el l’écrit. Paris,Editionsdu
Comité destravauxhistoriquesetseientifiques,1997.
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diferentes,perohayqueteneren cuentaque no podemostomartampocoestosdosgrupos

homogéneamente,las diferenciasinternashabráquebuscarlaspor tanto en el procesode

reconstrucción(e incorporación)de las trayectoriaspersonalesqueexplican las líneas

discursivasanalizadas.

Otro tipo de informaciónsobrelos directoresde las Casasde Niños es la que se

desprendede los documentosarchivadosen el fondo 533/1436del RTSJIDNI sobrelas

“propuestas,informacionese informes de la representaciónespañolaante el Comité

Ejecutivode la Internacionalde las JuventudesComunistassobrecuestionesdel trabajo

entrelosniñosespañoles”,fechadosentreel 8 demarzode 1940y el 6 de agostode 1940.

Hay un apartadoen el cual FedericoPita, por entoncesrepresentantedel Comité,elabora

un informe sobrelos directoresde las Casasinfantilesnúmero7, 9 y 12 (6 de agostode

1940). En estecaso, el objetivo de la informaciónes claro: F. Pita, como responsable

españolde dichoComité, tienela tareade hacerde mediadorentreel ComitéCentral del

Konsomoly el personalde las Casasde Niños.De tal maneraqueloscambiosde gestión

o administración,los problemasocasionadosy las iniciativassurgidaspasabandirectamente

por susmanos.Analizandoel contenidode sus informes podemosir restableciendoel

ambientepolítico de aquellosaños(hastamediadosde los cuarenta),su opinión sobre

determinadaspersonas(sobretodo los directoresde las Casas),la baseargumentalde sus

criticas, lasalternativasqueproponey sulíneade actuación.

De la informaciónaquíanalizadahayqueteneren cuentaquehabíanpasadocasi tres

añosdesdequese inauguraronlas primerasCasas,y cuestionescomo la numeraciónnos

puedenllevara equivocos.Con el tiempo,la numeraciónfUe cambiandoy ahora,solamente

algunasmantienenun númeroconsensuadodentrodel colectivo (n0 5 en Obnisnkoye,n0

1 en Pravda,n0 2 de Krasnovidovo,la 8 y la 9 de Leningrado...)de maneraquetomamos

las referenciasdel autorcomolas Casasn0 7 de Piragovskaya(Moscó),n0 9 en Leningrado

y n0 12 en Moscú. Hechaestasalvedad,pasoaanalizarel contenidode! escrito.

El autorcomienzasituandolos motivosde su informe:

«Enla conversaciónquehe sostenidocon la camaradaEskotnikovaqueestá
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designadaporel CC delKonsomolparainterveniren las cuestionesrelacionadascon
los niños españoles,semeha indicadoque existeel propósitode nombrarcomo
director de la Casa- internadode Moscú a la camaradaVasifleva, directorade la
Casainfantil n0 7 o bien al camaradaEsterental,directorde la Casainfantil n0 12.
Como directorde la Casa- internadoqueseorganizaenLeningradoseproponeal
camaradaMolotníkov, directorde la Casan0 9.»

Esun momentoen el cual lasCasasdeNiños seestánreorganizando(abriendoCasas

dejóvenes)y el autordel informeconsideraque«si nuestropropósitoesel dehacerde

esasescuelaso casasinternadosun hogaren el queseformenpoliticamentecomonuestros

futuroscuadroslos muchachosy muchachasquevanavivir en ellos, ningunadeestastres

personasesla máscapazparaser encargadade la direcciónde aquellas».Dos sonlos

motivosquealega:por unapartela “incomprensión”demostradahacialosjóvenesy por

otrala “incapacidad”paracumplircon losobjetivosexpuestosanteriormente.El autorhace

un análisisdel trabajode cadauno deellosen las Casascriticandosu ineptitudporno saber

adaptarsea las circunstancias.Las críticas a la directorade la Casa7 se centranen la

orientacióneducativainculcadaa losniños; le recriminael excesivocelomostradopor la

preparaciónintelectualde los niños, descuidandouna línea de trabajo política bastante

necesaria,a juicio del representante(F. Pita). Por lo que sedesprendedel escrito, la

supervisiónde la educaciónpolítica en cadauna de las Casases central (criterio) para

evaluarla actuaciónde los directores.Por otraparte,secomentaqueestalíneaeducativa

(de no habersabidofomentarhábitos de “trabajo manual’ entrelos chicosy haberles

educado,por el contrario,enun “tono intelectual”>harepercutidoen la actitud de los niños

ya quese muestran -a su juicio- “altanerosy vanidosos”,despreciandoprofesionesy

trabajosde la industriamanual(“se expresanen tonosdespectivossobreel trabajo de la

fabrica, sobrela condiciónde obrero”,cita). Independientementede la procedenciasocial

de éstos (“de familias pequeño- burguesas,empleados,etc”), consideraque estefallo

educativo está motivado por un deficiente trabajo de concienciaciónpolítica sobre la

condiciónobreraporpartede la directora.Advienetambiéndel comportamientoaltivo de

estoschicoscon los niñosde otrasCasasy creeque esdebidoa la educaciónrecibidaque

ha derivadoen unarelaciónjerárquicasuperiorpocobeneficiosaparala socializacióndel

colectivo.

De otro lado, F. Pita crítica el excesivo“carácter” del director de la Casan0 12

(camaradaSterendal):reconoceel autordel informequelas condicionesdela Casa(eran
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“unos chicos que teníanfama de malos y se pensónombrar a un hombreenérgico”)

propiciaronla llegadade unresponsableconmanodura.Losresultadosdemostraronque

la líneaeducativarígida sevolvió contrael directorya que “muchosniñoscomenzarona

tenerlemiedo y otros a burlarsede él”. Otrosaspectosademásdel “fracaso educativo”

ensayado,fue la malaorganizacióneconómicaque seexplica(segúnescribe)por el hecho

de que “comieranpan negro cuandodesdesu llegadaa la Urss se les habíadadopan

blanco”. Significativamentelas categorías“pan negro-panblanco”” tieneneficaciapara

representarel cambioy la naturalezade éste.El retrocesoen la calidadde los alimentos

(hastanivelesdeantesde la evacuación,en España)no podíaestarjustificadomásquepor

la malagestiónde los recursos,cuestiónsuficiente(a sujuicio) paraapanaraestedirector

del cargo.Porúltimo, el autorcita 3 problemasen la direccióndela Casay culpabilizade

ello al director:

• Faltade dinero: alimentacióndeficientey malaasistenciamédica.

• Pobrezadel trabajopolítico con losniños.

• Enfrentamientoscon el personalespañol.

ParaF. Pita son motivosimportantesy dignosde menciónsobretodo, comohemos

visto, la formaciónpolítica delos niños; consideraciónéstaqueapareceen cadauno de los

informes.Hemosdeteneren cuentaquiénescribeel informe (miembro del ComitéCentral

de la IJC), a quién va dirigido (¿al restodel Comité?,no figura) y conqué objetivosse

redacta(organizaciónde las Casasinternados-de jóvenes-). Este último punto está

precedidoporun interésde formaciónpolítica, segúnapareceen otro informe del citado

archivo: «es preciso organizar 3 casasinternadosespecialespara estudiantesde

tecn¡cums,preparacióndeingresoen la Universidad(...) y atrasadosen los estudios(..) que

deben al mismo tiempo revestir el carácter de semi-escuelaspolíticas con vistas a

España’8».En estesentidolas críticasy comentariosde los directoresse centranen su

‘7Esta oposiciónha sido analizadaen capitulosanteriores; en el apéndicesobrelas canasde los niños
españolesenviadasdesdela Unión Soviéticaen 1937-38 se recogenotros contextosde producciónperocon la
mismafunciónsimbólica.

de organizacióndelas Casasinternadosparaniñosmayores(amáquina,en la esquinasuperior
derecha:“Santiago).RTsJIDNT,533/1436
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labor profesional(de formaciónpolítica - administrativa),es decir en las aptitudesy

actitudesnecesariasparacumplir el trabajo de educaciónpolítica de los niños. Desdesu

óptica,no hayotrasvaloracionesqueseanposibleso debantenerseen cuentaparaestefin;

estamosen el año 40’, haymuchosniñoscon másde 16 añosalos quehayquedaruna

salidaprofesional-e ideológicamentedeterminaday precisa-,el PCEseestáorganizando

en la Urss(han llegado los exiliadosdesdeEspañao desdeotrospaises),piensanen la

proyeccióninternacionaldel comunismo,en el trabajoque quedaporhaceren Españacon

Francoenel poder...perotodasestasprevisionessevierontruncadaspor la SegundaGuerra

Mundial y loshechostomaronotro rumbo(sobretodo el destinode losjóvenes).

Estapanorámicacompletael cuadroanteriorsobrelasimágenesreconstruidaspor los

informantes al hilo del discursoactual sobre los directoresde las Casasde niños. La

informaciónaportadarespondede situacionesy agentesdiferentesy ayudanaexplicarel

contenido,sentidoy significadode la misma.

5. 3.-CATEGORIAYCLASESSOCIALES.

Unavez analizadala figura del director,mecentraréen el estudiode un grupode

profesionalesquetrabajabanen las Casasde niños:los maestros,educadoresy auxiliares.

El título de esteapanadoabarcaunadelascuestionesprincipalesquequisieraplantear:qué

criteriosutilizan los informantesen sus discursosparadefinir las categoríasprofesionales

del sectoreducativoempleadoen las Casas,esdecirsi lo planteanen términosqueestán

relacionadoscon la periciay formacióntécnica, si cabeuna consideraciónsocial, de su

personalidady/o de latransformaciónhistóricaque da contenidoala categoría,ademásdel

pesode cadaunode ellos en la elaboracióndel recuerdo.Por otra parte,es interesante

prestaratenciónalos intercambiosdentroy fiera del grupo,enfrentamientossiloshubiera,

suscausasy posiblesvíasde solución.La semánticade los discursosquelos informantes

elaboranparacaracterizarun maestroo un educadorno suelecoincidir; aveceséstosacotan

o amplíanel campode las tareaspanicularesde un cargo a su conveniencia.Y, como

consecuencia,en el desarrollo discursivo intervienen definiciones de “categoría”

(profesional)distintas,que los agentesponenen juegoal referirsea la prácticasocial

educativa.Cuestionescomo“clase social”, ideologíapolítica y formacióncultural de los
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miembrosde estegrupo de profesionalesmotivó -segúnlos relatos-algunosconflictos

dentrodel colectivoquetuvo distintasmanifestacionessegúnlas Casas.

En 1937 evacuaronjuntocon los niñosespañolesun gruporeducidode maestros;la

mayorparteestabaformadapormujeresjóvenesque teníansuplazaen propiedado eran

cursillistas.Laescasezde hombresseexplicaporqueaquellosqueestabanen edadmilitar

y no presentabanningunainvalidezdebíanincorporarseafilas. La cifra total del personal

educativoquetrabajóen las Casasde Niños asciendea211 (paraun total de2.895 niños

evacuados)de loscuales71 eranhombresy 140 mujeres’9.El informe sobreel personalde

las Casasde Pravda,Krasnovidovoy Leningrado(n0 8) redactadopor el Inspectorde

enseñanzacita a 4 hombres.Dos de ellos, mayoresde edad,habíansido directoresde

escuelasenEspaña.El de mayor edadpartió comoresponsablede la evacuación,junto a

él salieron:un maestrode medianaedad,un jovenmaestroinválido de guerra,y un tercero

igualmentede medianaedad,queposeíael titulo en propiedad.De esteúltimo, quehabía

sido alcaldede un puebloasturiano,el InspectordeEnseñanzade Españaseñala:

«Cuentaqueestuvopresoen la cárcelde León- dondepasabalas vacaciones
al estallarla sublevaciónfascista-y que allí sufrió al ver los martirios de nuestros
presosy las redadasque sacabanparaser fUsilados. El fUe absueltopor el tribunal
(...) llamala atencióny esobjeto de críticasqueteniendo37 añosy siendohombre
fuerteseencuentrefiera de España.Seraexpuestoel casoal Ministeriopor hallarse
estemaestroen edadde militarización»(A. Ballesteros).

La apreciaciónsobrela disponibilidaddel maestroparaservir al ejércitoy lasveladas

críticasqueponenen dudasu voluntadpolítica y contribucióncon la causa“antifascista”

debenser contextualizadasespacio- temporalmente:en Españala poblacióncivil había

sido movilizadaparacombatiren el ejércitopopulary aquellosqueno lo hicieronpodian

ser considerados“traidores”, “cobardes”o “desafectos”al régimenrepublicano,de ahi la

sutilezade los comentanos.

El restode acompañanteslo formanmaestras,educadorasy auxiliares: 19 censadas

en la Casade Pravda,9 en la de Leningradoy 20 en Krasnovidovo.Lasmaestrasdaban

19Paramás informaciónsobre la composiciónpor sexo, edad, profesión,ver el primer capítulo. Allí se
presentaun análisisdel colectivoenaspectoscomo la formaciónpolítica,social,cultural,etc.
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clasesen los gradosmediosperodebidoa la falta de personal,algunasdelas quesalieron

al cuidadode los niños, estudiantesde bachilleratoo conalgunainstrucciónprofesional,

sehicieroncargode losgradosinferiores.

Delimitar las tareasquecorrespondíanacadacargoeraun objetivo aúnpor definir.

UnafUncióntanampliacomoera“al cuidadode los niños” parecíainterpretarsede distintas

formas; el aseode los niños y sus pertenencias,la limpieza de las habitaciones,el

entretenimientoconjuegos,los deberes..¿erantareasespecíficasde las educadoraso de las

auxiliares?.Las educadorasse hacíancargo de los niños desdela mañana,vigilaban si

hacíanbien la cama,seocupabande llevarlos al aseo,al comedor,queno olvidasenlos

gorros al salir, los acompañabanen todas las excursionesy visitas, estabancon ellos

mientranhacíanlosdeberes...:no teníamosni un minutolibre, diceunaeducadorarusaque

trabajóen la casade Krasnovidovo.

Estainformanteexpresaasí las atencionesquerequerianlos niños:

muchasvecescuandollegabaelmomentode echarsea la cama, los niños
no aparecían,habíansalidoajugar <2.) habíaqueseparara los queseestaban
peleando,seponíanenfermos<2.) llegábamosa las 8y empezábamosa despertarlos,
vercómosevisten, los llevabasa desayunar(...) teniasqueestarviendo¿yporqué
nocomes?¿ypor quéte hasmanchadoestoaquí?...

Al analizar los discursosde los “niños” se suelen encontrarpanesdonde las

educadorasrusasgozande mayorestimaen comparaciónconel grupode españolas:los

informantesdestacany valoranpositivamentela buenapredisposiciónquemostrabanlas

educadorasrusasenel desempeñode sustareas,la formaciónculturalde la cualhacíangala

y lascualidadesparala educación.La admiraciónqueestasjóvenesrusasdespertabaentre

los niños esunaimagenqueseha ido reproduciendohastahoy, avivadapor la nostalgiade

la felicidaden la infanciay el interéspor mostrarel bienestarde la situacióny la solicitud

de los rusos...

.la educadoraera la que llevaba a rajatabla el régimen, o sea, que nos
acostáramosa tiempo, quenoslevantáramosa tiempo, la que hacíacon nosotros
el trabajodiríamospolítico, o sea,laformaciónparalospioneros<a.) luego,cuando
íbamosa la preparaciónde deberes,allí luegoyasehaciacargoelprofesor,pero
era la queteníaque llevarnos¿no?,y la queseocupabadequenofaltara el baño,
quetuviéramosla ropa, ella seocupabadetodo de todo, menosla enseñanza,que
eran todosprofesores.Y luegoella puestambién tenía su trabajo, o sea, nos
ensenabacanciones,nosenseñabajuegos,erangentemuypreparada,porqueallí
no seponíaa trabajar deeducadoracualquiera,teníaquetenerestudios(2.) Sí,
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cadagrupo teníapor lo menosdosseguro,y luegoseguramentela quecubría los
domingos,queesoyano meacuerdo,peroteníamossiempreunademañanay otra
de tarde (EM 1925.)

Estainformantedibujauna escenaen la cual los atributosde las accionescotidianas

cumplidasdefinenno ya el buendesempeñode las tareassino las valoracionessobrela

persona.Cumplir conun horario (llevara rajatabla el régimen),formarlespolíticamente,

cuidar de la higienedel grupo, atenderlas actividadeslúdicas, escolares,de unaforma

eficaz y operativa, son expectativasque adquierenen el presentealta consideración

colectiva.Los agenteshablandesdela perspectivade personasqueson padresy abuelos,

queapreciany valoranel tiempo de dedicaciónquerequierela educaciónde los niños, se

muestranpreocupadospor la educaciónde sushijos/nietos/dela juventuden generaly

emplazana] inter]ocutora compararla situaciónactua] reconstruidasen sus discursos
20

autobiográficos
Las auxiliaresen cambio, no teníanbajo su responsabilidada un grupo de niños;

trabajabanen la limpiezade los cuartosy habitaciones,enla lavandería,cosíanlas ropas,

estabanen la enfermeríao en la cocina, pero a vecestantounascomo otrascarecíande

instrucción.En esesentidoy segúncuentanlos informantes,los criteriosparaasignarlos

cargosno parecíantenerbuenaaceptacióndentro del colectivo y algunosse mostraban

bastantecríticosconestasdecisiones,llegandoinclusoa provocarciertosenfrentamientos.

Segúnlos relatosanalizados,losmárgenesentreel contenidode cadatrabajoquedabana

vecesen la indefinicióny paraalgunosesto setraducíaen cierta“envidia” porocuparun

puestode “más categoría”.Estasituación(siguiendolos comentariosde unamaestraque

~ informantescomentanel seguimientode losestudiosde sushijos y el contrastequeencontraronentre
la educaciónde los niñosenRusiay enEspañaal llegar;el discursosobrela situaciónactualdela educacióninsiste
en la falta de responsabilidadde los jóvenescuandosuspendenlas asignaturas,peroestasimágenesprovienen
principalmentede personasquecursaronestudiossuperioresenla Urssy se hanrepatriadodurantela décadade los
80 - 90 y enmenormedidade aquellosquetrabajaroncomoobrerosy regresarona Espaflaen las oJeadasdel 56 -

57: a ini meinteresabamucho la educaciónde ¡ni hija tanto enestudioscomoen lo que la rodeaba,estaratenta
con cuarentaojos/cuandohevenidoa Españadespuésde tantosaños,loque másme ha llamadola atención,
lo mal educadosqueestánlos niños (EM 1928, repatriadaen 1982).A grandesrasgos(no dispongodeestadísticas
contrastadas)podríamosdecirque los hijos de aquellosque serepatriarondespuésde 1956 - 57 superanen cuanto
al nivel deestudiosa loshijos de las familiasque serepatriaronen aquellasfechasy seformaronen España.
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evacuóen el 37’) se remontaal viaje en barcodondeaparecieronlos primerosconflictos

entreel grupode maestrasy el de auxiliares:

cuandohabíaunproblemanosllamabana las maestras,no llamabana las
auxiliares lógicamentey eso las tenía un poco quemadas,y decían- “cuando
líeyuemosa Rusiaellas van a ser las auxiliaresvorque aquello esun paísde
proletariosynosotrasvamosa serlas maestras”-y eldirectorconmuchagracia les
dijo- de esonadaricas, primero tenéisqueaprendera leery a escribir, después
podéissermaestrassi estudiáis-“es que enEspañaestudiansólo los ricos” (decían
las auxiliares)a nosotrosnos vienen los maestrosnombradospor la República
Española(contestael director)21.

El comentariode estamaestrava muchomásallá de las envidias personalesque

pudiesehaber: lo quenosmuestraesla imagende unasmujeresjóvenesmuy politizadas

(fanáticasllegaa decirenotro momentode la entrevista)quese habíanimaginadola Unión

Soviéticacomo “el país-paraíso-del proletariado”,unaimagenhechaa su medidaporsu

condiciónde obreras.La rentabilidady el beneficiode vivir en el paísdel proletariadose

debea la posiciónqueocupanen la escalaprofesional,condiciónsuficiente-pensaríanlas

auxiliares-(segúndejaentreverel comentario)paraascendervalorativamentedentrode la

escalasocial.

Lascondicionesde igualdady justiciasocial entrelas clases(comoimágenesideales

deunasociedadnojerárquica)sonpartede los argumentosqueutilizan los agentescomo

elementosmediadores/rentablesen el conflicto. A este respecto el inspectorrecoge

retrospectivamenteestehecho22:

CC todaslas trabajadorasencargadasde los serviciosde limpiezacreíanque
no secumplíanlas condicionesen que salieronde Asturiasporquese les dijo que
venianal cuidadode los niños. Sin embargoningunaquieresalir de las URSSni
dejarla Coloniay muchasde ellasconfiesanqueno tienenni siquierala instrucción
máselemental».

SegúnA. Ballesteros,las reclamacionescursadaspor las auxiliaresmotivaronlos

conflictos sucedidos (incumplimiento de las condiciones establecidas para el

acompañmnientode los niños), peroéstasno respondíanaun interésreal,ya que,a pesar

21EMA 1914. En el informe del Inspectorde educacióna los pocosmesesde la llegadade los niños
españoles,serecogetambiénesta“división profunda.

~El informefueelaboradoenenerode 1938y la cita dela entrevistahacereferenciaal trayectoen el barco,
junio 1937.
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deno estarejerciendolasfuncionesencomendadas(cuidadosde losniños), “ningunaquiere

dejarla Colonia”, y suprotestaevidenció que “no tienenni siquierala instrucciónmás

elemental”.Frenteaestasituaciónde desagravio(rebajadasen su condición profesional),

las chicasque acompañarona los niños justificabany respondían(eludiendocuestiones

comocrecerde la “instrucciónmáselemental”)conunanegativaavolvera Españaporque

seenteraronque Bilbaohabíacaldo, no sabíandóndehabíanevacuadosusfamiliasy si el

barco les llevaría de regresoal País Vasco o las dejaría en cualquierpuerto (estos

comentarioshansido avaladostantoen las entrevistascomo enlas canasarchivadasen el

AHN de Salamanca).En los certificadosexpedidospor las Delegacionesde Asistencia

Social23 se especificala misión de estasjóvenes:ir al cuidado de los niflos durantela

travesíay volver. Unavezallí las cosascambiaronde signoy las autoridadessoviéticasse

hicieroncargode la organizacióndelasCasas,de modoqueel Inspectorque lasvisitó poco

podíamediaren las cuestionesadministrativas,aunqueal parecerintercedióentreambos

gruposde trabajadoras.En el informe, A. Ballesterosexplica las medidasquesetomaron

parasubsanarla situaciónde enfrentamientos:«Quedófijado alas maestrasunalíneade

trabajoparaconvivir y trabajarcordialmentecon las compañerasespañolas».Inclusoen

unafraseenunciativa,informativa comoéstapareceestablecerdichoInspector,diferencias

de trato respectoa los colectivos: utiliza la categoríaprofesional parareferirse a las

maestras”y el apelativode “compañerasespañolas”parael grupo de las educadorasy

auxiliares.

Lasocupacionesdel personalsedividieronen fUnciónde lasnecesidades;unasen el

trabajodomésticode la Casay otrascomo responsablesde un grupode niños.Peroestos

agentessociales,a la horadepronunciarsesobresu papel,incluyenconnotacionesafectivas,

paternalistas..quesuperanel carácterefectivodel trabajoy dotande cargasimbólicalas

relacionesestablecidas.Reforzarla imagende respeto,veneración,cariñoy necesidadque

los niños depositabanen ellos independientementede su puestodetrabajoo dar contenido

a las categoríasprofesionalessegúnun interés propio, son algunasde las estrategias

23Ver capitulo 2 dondese apareceestainformaciónrecogidaen la prensa(Deia, 9 de abril de 1980).
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motoras.Estetipo de discursoadquierepoder simbólico porqueel contextodondese

expresaestetipo de relacionesessignificativo(educadorasy maestrascomo madrespara

los niños; la infanciaen la CasadeNiños).

Ademásdeestostrabajos,existíaotra figura queerala “educadoradenoche”; velaba

el sueñodelosniñosy estabaatentaasusnecesidadesnocturnas.Algunasde lasauxiliares

trabajaronduranteun tiempo en estepuesto,por lo queala horade pronunciarsesobresu

fUnción, se sitúanen los intersticiosde ambascategorías.Unaauxiliar al comienzode la

entrevistadefinió sucargocomo“educadora”bueno,para cuidar los niños,yo claro, mis

patesmeeducaronperoyoa la escuelanofui nada,poco,poco...mástardedescribíasu

trabajoenel comedor...nospusieronatrabajar en el comedorcon ellos,yoa mi medieron

al gn¿popequeñocomosabiaa lo quehabíaido lesacariciaba,¡esayudaba<½)teníamos

que ir antesdeldesayuno,darleseldesayuno,teníamoscomouna camarera,ponerlas

servilletas,losplatos,de todo,y despuéscuandocomíanrecogerlo..,pero en otrospasajes

vuelvesobresutrabajocomoeducadora:loseducadoresvivíamosjuntosenunacasa,los

rusosnosinvitabanmucho24.Primeroasocia“educadora”con la educaciónquerecibió de

suspadresy con ello hacela equivalenciade términos(educadoray personaeducada)

dándoleel sentidode tenerunosmodalesrefinadosen el tratocon los demás,manerasde

estary comportarse... sin quetengauna correspondenciaobligadacon la educaciónformal

escolar.Luego, cuandodesarrollalas tareasque cumplía, incluye las característicasque

personalmenteconsiderabaacertadasparael buendesempeñode sucargo:acariciara los

niños, ayudarles..,prácticasqueno definenpor sí solasla categoríade educadorani la de

auxiliar. El desarrollodiscursivoesun vaivéncontinuosobrecategoríaspocoprecisasque

manejaestratégicamente,laselaboradefiniendosu función, posicionándoserespectoa los

conflictos,matizandoy perfilando la imagenquequieremostraranteel investigador.

Los informantes(educadoresen un sentidoamplio)utilizan oportunamentediversos

argumentosparapresentarla altaconsideraciónsocialquegozabanentrelos niños y los

vínculossentimentalesquelesunían.En estecaso,lascaracterísticasdel trabajopropiciaba

un “trato personal”(erangruposde 15-20personasporeducador>,demaneraqueademás

de satisfacerlas necesidadescotidianas,parecíainevitable estrecharlos lazosafectivos.Los

momentosde atenciónpersonal,vacíos por la ausenciade los padres, se rellenaban

2tAX 1915.
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potenciandola solidaridadde grupo(amigos,parientes,hermanos,con los mayores,etc),

sobrela cualproyectansimbólicamenteel contenidode la uniónpaterno-materno-filial.Un

educadorde Solnechnogorstcomenta su fbnción -deslizándosepor los límites de las

categorías-comoeducador/maestro:

elpapeldelmaestroera llevar a las clasesenseñarlessegúnquémateria,
y los educadoresen la hora depreparaciónde deberesestarcon los chicospara
queefectivamenteestudiaran,(...)Por ciertoquede la Casaésta,siendoyo..., hice
las doscosas, de profesory de educador, ingresarontodos.., yo siento una
satisfacciónenormedel trabajo quehicealiL ¡y cómomequerían loschicos!..,los
educadoresestabanpreparadospara quesi el chicoteníaalgunachida estudiando
selo aclarara (...) yo entréallí no comomaestro,comoresponsablede todoslos
españolesque estabanenesacasa,y al mismotiempolesdabaclasedeHistoria,
buenono le dabaclasedeHistoria, cuandopreparabanlosdeberes,yo lesorientaba
y los muchachosme hacían infinidad de preguntas, era muy curioso y muy
interesantepara un sitio tan alejado,y sin padresy sin nadade eso,peroyotenía
tal ascendenciacon ellos, quecomopezenel aguaestaban...(EDO 1908)

La versiónde aquellosniBos, hoy adultos,y las recogidasporA. Ballesterossealejan

un poco de las afirmacioneshechasanteriormente.Paraéstos,la figura del educadorera

alguien que estabaal cuidado de los niños pero no tenia formación escolar, incluso
25

comentanirónicamentequeno sedestacabanprecisamentepor susdotespedagógicas
Unade lasmaestraslo expresaen los siguientestérminos:

planteamoslas reivindicacionesde que ellas eran obrerasy nosotras
señoritas, que aprendieranprimero a leer, ya luego se convencieronde que no
podíantrabajarmasquede nochehaciendoguardia conlos niños¡y gracias!...no

25Actualmentealgunosinformantesmuestransorpresaporquedescubrieron-de mayores-que muchasde
las educadorasy maestros/asqueles dieronclaseno eranmaestras(de profesión);la representacióndecadauno de
ellos (maestros,educadores,director...) la construyen en grupo, in¡ercambiando información como ésta y
redefiniendolas imágenesque se habíanformadodeestospersonajes.La frecuenciade estasdemandaspor saber
y la curiosidadpor conocerdetallesmínimos sobre el personaleducativotiene una importanciarelativamente
significativa por el hechode que los mismos agentesse interrogansobrela capacidadde esaspersonaspara la
enseñanza,cuestiónque enúltima instanciaredundaen supropiaeducación(recibidaenla infancia). Comoejemplo
contabanel deun hombreque enEspañatrabajó (7)enunafarmaciay al llegarestuvodeprofesorde químicas;los
informantescriticabanpor una partelas dotespedagógicasdel maestroy por otra dudabande susconocimientos.
Enotraentrevistael agenteseexpresabaasí:perocomonosabíamosnada de ruso cuandollegamosteníaquehaber
españolas...,lo primero, nos daba clasesalgunaseducadorasque habían venido con nosotrosque no eran
maestras,ove, todoel mundopuededar clase,de geografiao deeso,puesdabaclasedeespañol..cuandoaquello
no sabíamossieran maestraso no, que luego nosenteramosqueno eranmaestrasperonosdabaclases,cualquier
persona tepuededecirCeogrq/2ay ha/a, a estudiar/o..(EM, 1929)
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podían,no todaseranasí, esoduró doso tresmeses...

Efectivamenteno todas eran incultas, algunascomo dijimos habían cursadoel

bachillerato,otraseranautodidactasy sabíanalgo más que leer y escribir; a éstaslas

pusieronatrabajarcon niñospequeñosparaiiciarlosen lasletrasy losnúmeros.

Lascondicionesestructuralesde clasedesembocaronen la separaciónfisica y social

entreel personaldocentey auxiliar. Citael Inspector:

«esunaclaramuestrade la divisiónde clases:las auxiliaresconsiderana las
maestrasunasseñoritasy las maestrascreenqueaquellascarecende educacióny de
formasy correcciónen el trato. Las primerasdescontiandel antifascismode las
segundasy estassecreenconstantementevigiladaspor las auxiliares».

En el informe se describela situaciónoponiendodos dimensiones:la instrucción

pareceser inversamenteproporcionala la política. Capitalculturaly participaciónpolítica

sondosatributosesgrimidosrespectivamenteparadefenderla posicióndentrode la esfera

profesional.Losobjetosenjuegovaríansegúnel agentedel discurso(enestecaso).Para

las educadorasy en baseal paísde destino,la ideologíapolítica eraun aval importante

(capital politico); para las maestrases el titulo lo realmenteválido ya que se tratabade

ejercerla profesióny enseñara los chicos.Discursivainentelos interesesdiscurrenentre

estosdospoíos.

A partir de los datosbiográficos-fUentedeinformación26presentéunatablaestadística

de la participaciónpolítica de los trescolectivos(maestras,educadorasy auxiliares);en el

caso de Krasnovidovo,5 de las 7 maestrasteníanuna doble militancia en sindicatosy

partidos. Entre las educadorasse daban 2 casosde 7, y de las 6 auxiliares, ninguna

pertenecíaaambasorganizaciones.Losdatosreflejanqueloscomentariosde A. Ballesteros

-haciéndoseeco de las opinionesrecogidasen la Urss-no secorrespondencon la realidad,

al menosaestenivel, ya queen la práctica(participaciónpolítica),podíahaberdiferencias.

En Leningradola situaciónesa la inversa:de las 7 auxiliares,5 pertenecenaun partidoy

sindicato,peroningunade las maestras(son5 en total, dosde ellosvarones)cumpleeste

requisito27;curiosamenteel conflicto estallaen Krasnovidovo(no tenemosconstanciade

que hubieseocurrido en otro lugar, pero ello no obsta para queasí fiera) y son las

26Verprimery segundocapítulo.

27M{N SGC (Salamanca).PSBarcelona,carpeta87.
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auxiliares quienes denuncian “el antifascismo” de las maestrasen términos de

“desconfianza”sobresu labo9.Lasauxiliares,compitenpor unosespaciosde dominación;

partendeunarelaciónde poder/jerarquíadesigualy utilizan la política paracompensarlas

carenciasqueadolecenfrentea losotrosagentesconun capitalculturalmayor. Segúnlas

distintas versionesde los hechos,las auxiliares plantearonreivindicacioneslaborales

porquese consideraban“rebajadasen su condición”, los enfrentamientosno fueronsólo

verbales,sinosematerializóen algunasaccionesqueprotagonizaronambosgrupos:«Un

plante de las maestrasquesenegarona que las auxiliaresentraranen las clases;una

situación de violencia entre ambosgrupos por típicos motivos políticos, de clase y

condición social (.7>; unaprotestapor diferenciasde salarios(.7>29», ademásde las

protestaspor el excesodetrabajo,fueronalgunasdeellas.

La escasadotacióndepersonaly de infraestructurasobligó a la adopciónde medidas

transitoriasde urgencia,teniendoalgunosmaestrosque enseñarsimultaneamenteen dos

claseso doblar los horariosen mañanay tardecomosucedióen Pravday Krasnovidovo.

Estosconflictoscorrespondenal periododeadaptacióndesdela llegadade los niñoshasta

el normalfuncionamientoy acopledela organizacióndocentepero teniendoen cuentaque

“lo político” esun motivo implícito o explícito de conflictos,aparecerácuandoanalicemos

otrosprocesos,comopor ejemploel tratadoenlos apartadossiguientes.Por último, en aras

de aflojar el clima de tensión,el Inspectoraportaalgunasmedidasaseguir:

«Todosestosconflictoshan sidoconocidosy sufridospor los responsables
soviéticos sin una queja, sin una protesta,inspirándoseen su amor a la causa
españolay en su respetopor los niños - y propone como medida correctora-
compensarla falta de preparaciónpolítica de los maestros.»

5. 4.- IMAGENESSOBREMAESTROSYEDUCADORESRUSOSY

ESPAÑOLES.

28Smembargoel escaso interéspolítico” del personaldeLeningradoquedarecogidoenotrosdocumentos,
pe. los archivadosen el RTSJTDNIde Moscú.

29lnfonnedel InspectorA. Hallesteros.AUN, SGC.
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Unavezquehemosvisto cuálessonlos elementosde apoyode los informantespara

definir alaspersonasenfuncióndel puestoqueocupabandentrodel equipopedagógicode

la CasadeNiños,vamosa pasaradelimitary analizarlos resortesdiscursivospuestosen

juego paravalorarles(sobre todo a los maestrosy educadores).Los maestrosquese

recuerdansonfundamentalmenteespañoles(dicho seade paso,fueronlosmásnumerosos);

entre el colectivo de educadores(mujeres en su gran mayoría), los recuerdosson

cuantitativamentehomogéneos,no así la calidad de los mismos. Se ha establecidola

comparaciónque hacenlos informantesentreel personalruso y español(los primeros

denominados“los rusos” indistintamentede su profesión)como un eje vertebradordel

análisisdiscursivo,ya que losagentesutilizan categoríasclasificatoriasparaunosy otros.

Por otra parte,la variableedadvaunidaala composiciónde los recuerdos;en el discurso

de los niñosmayoresescaracterísticala admiracióny el recuerdopositivo-engrandecido

delosmaestrosy educadores(serefierena las educadorascomochicasmuypreparadasy

responsables,etc).Encambio,paralos niños pequeños,los añosescolaresy la experiencia

de la convienciadiaria se traduceen un discursomásrico, conmuchospersonajesque

participaronen su educación,lleno deanécdotasy criticaspersonales(“Pero h~a” entonces

estabayotanharta de estarsiempre...claro, las educadoraseranmayoresy impontan sus

normas,diceunainformante(1930)sobrelas obligacionesa cumplir...)quesonexpuestas

con documentos(fotos, libros) y justificadaspor los añosvividos en las Casasde Niños.

Tambiénhayque señalarde quéforma los agentesreflexionansobrela edaddel personal

educativocomparandocómola imagenquesehanido formandode ellosha ido cambiando

conel pasode los años,al relativizar la distancia(años)queles separaban;algunosniños

fueroncon 14 y 15 añosy las educadoras/espodíantenerunos 18 años,diferenciaésta

minimizadao redefinidapor la relaciónen la edadadulta. Estoshechosparticipande las

reconstruccionesque los informanteshacende estaspersonasen funciónde la relación

iniciadaen la Casade Niñosy continuadahastanuestrosdias:

y mepregunta...[unaeducadorade la Casade Jersón] “¿cómo estánmis
h~os?”...yluegoen las cartasy todo, ayudaros,ayudaroslos unosa los otros...eso
aquinote lo dicen...Llevoyadosañosquetengola carta defelicitación quetodos
los añosmandaenAñoNuevo,enNavidades,o el ochode marzo,o el día de la
RevolucióndeOctubre, siemprenoshemoscarteado...(EM, 1923).

Igualmenteun maestroespañolrepatriadocomentaqueaúnsiguerecibiendocorreo,
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regalos,librosde sus “alumnos” <j..memandóel libro queMb/ti escritoconunadedicación

deafectoa suprofesor...EMO,1908), y otrossiguenestrechamenterelacionadoscon sus

educadores/ascomohemostenido ocasiónde comprobarsobre el terreno, cuandohan

hechode intermediarioso inclusode traductoresde ruso(entrevistaconunaeducadoraen

Moscú,sept. 1995).

Loselementosdiferenciadoresdel recuerdovana estarcentradosfundamentalmente

en el reconocimientode unaseriede atributosy cualidadesen favor de los rusos: “la

pedagogía”;“la buenapreparacióncultural” y “la humanidad”,elementoséstosquesiempre

sedefinenen positivo.Por otraparte, la ausenciade “castigosfisicos” y la reprobaciónde

su uso, va a ser otro de los términosde la comparaciónentrela conductadel personal

educativoruso y español.El contenidode los recuerdosoponecategóricamentela imagen

de unoseducadoresy otros:

estehombrejjespañoljeraaviadory comotenían que colocarlosen algo
[remarcala bajaformacióny dotespedagógicasquetenía] lo pusieronde educador
y menegóun díauna nalíza, teníaquehaberarmadoalgunapero...y lo quisieron
echarporquea losrusosno lesgustabala cosafísica nack..(EM1928,)

X: En nuestraCasateníamosun maestroespañolquene~o..

.

Y: A nosotrossínospegaban,losmayoresy las educadoras...
A? El director seenteróde que habíapegadoa un chaval, hizoreuniónde

todoslos educadoresy maestros,españolesy rusosconel traductor...Entoncesles
diJoqueel Drimero quetoquea un niñoque sedespidadel trabqioynadievolvióa
tocara nadie..

.

Y: Sobretodoa nosotrosnospegabanlos gandules,los mayores,que tenían
J7años...(X:EV 1923. Y: EM 1927).

Loscastigoscorporalessimbolizadosen la cosafisica, conducenla tramaargumental.

Veremosque“la cosafisica” adoptavariadosgradientesde importancia,y semuevedesde

la paliza que recibió estachica,hastael cachete,en sentido “cariñoso” del que hablan

algunos.Llama la atenciónla rotundidaddel primerdiscurso,no sólopor la “gravedad” de

la acción, sino porel hechode serunamujer quienreconstruyela escena.En otroscasos,

hansido precisamentelas mujeresquieneshandisculpadoo atenuadolos reprochesa un

maestroo educadorporque“afortunadamente”,no “pegabaa las niñas”:
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le teníamosun miedo, madre...a los chicosincluso lesdaba una buena
patada,meacuerdoqueunchicouna vez ledijo “Cuando ustedseaviejoyyo sea
mayoryolevoya daraustedpatadas...“, esqueeranunosdiablos..,y sinembargo
JOsE... ¡eseerat..los chicosespañolesle adoraban,buenoBB creo quea laschicas
nuncapegóni nada,por lo menosyo nopresenciénadade eso,peroahora...a ese
chicosí que leof gritar asíen elpasillo, seve quele dió una buena(EM, 1930).

A mi entenderla “diferencia de género” no actúa en el discurso como una

“discriminaciónpositiva” valoradapor los informantes,sinoquela sacanacolacióncomo

unaconstataciónmás,paraponerapruebala evidenciade que“las niñas”, sin sabersemuy

bienpor qué(quizásfuesenmásobedientesy responsablesen clase...)eranobjeto deun

tratode favor. Aunqueparaalgunasde ellasel motivo estabaclaro...

Teníala manomuylarga yporcualquiercosate dabauna.. a ml nuncame
tocó,seguramenteporquesabiaqueestabami madreyporquebueno,peroerami
maestra,enmi clasey a loschicosles daba...(EM 1926).

Por “suerte” la madrede esta informante trabajabaen la Casade Niños como

educadorade noche,y al parecer(segúnrelatael agentey aquellosquela conocieron),era

una señoramuy respetadapor su honradez,valentíay tesónen el trabajo.En otroscasos,

el “desamparo”de los niños los exponíaa la “impunidad” de los maestrosy educadores,

dadosautilizar la manoo la palmetaparameterlosen vereda.Entreéstos,el colectivode

españolesdestacaconfuerza,reconociendolos agentesqueiban con ideasprogresistas

pero con hábitosantiguos.Es éstaunaafirmaciónrecogidatambiénen el informe del

Inspectorde enseñanzaA. Ballesteros,en el cual sediceen referenciasa un maestro:

su edad avanzada,su concepto tradicional de la educación,su misma
situaciónneutraen politica, le hacenpoco apto parael trabajo en unainstitución
modernay progresivacomo son las CasasdeNiños.

Vimosconanterioridadcómo“la neutralidadpolítica” eraun valor enfirme retroceso

paraconsideraralosmaestrosy educadores;sobretodo en opinióndel Inspector.A ello se

uneel hechode que no supieranadaptarsea una “instituciónmodernay progresivacomo

eranlas CasasdeNiños” en la cual sesuponíaquepracticabanunapedagogíaconsecuente

conmétodoseducativosinnovadores,basadosen el conocimientode la psicologíainfantil,
30

del aprendizajeemocionaly del respetomutuo

30Sobrelos aspectosque caracterizabanla pedagogiade los años30’ en la Unión Soviéticay en España,
consultarel capítulocinco.
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La utilizaciónde los castigosfisicos como “método de educacióny enseñanza”,es

rechazadatajantementeporunapartede los informantes,estoes,por aquellosque vivieron

esasituaciónsiendoniños:

1.-: Era asturiana, era de muchogenio, pegabay todo a los críos, era
tremenda.

2.-: Era maestramíay eramásmala¡... Ningúneducadorrusosepermitía
¡oquehacíaella Estapegaba...

1.-: Era muyguapota,yo creoque el director estabaenamoradode ella...
TLmi tía, muchasvecesse enfrentabaa ella, hacíacosasasí, por ejemplo,un
ejempla. . ella dabaclasesde españoly estábamosestudiandoyo no sé, elgrado
comparativoo algo, y unopuesno lo sabía, no lo habíaestudiado,no lo había
aprendido...vaporatrás, le da unabofetadaen unamejilla “Y ahoracompara”...era
muybruta..Enlos añosde guerra,quesepasabahambrey todo,pueseracapazde
dejarnosa todala clasesin comer..(EM 1926,EM 1924?,hermanas.)

En el relato anterior, las informantesdescribenno sólo los métodosy castigosque

propinabala maestraasturiana, sino el carácterde la misma, así como la “situación

ventajosa”,queenopiniónde estasdosmujeres,pudohaberdisfrutadorespectoal restodel

colectivo.La recuerdanporquepegaba,perotambiénporalgunosrasgosde su personalidad

(era de muchogenio,eramásmala, eratremenda)queacompañabaninseparablementesus

gestosy modosde actuar.Ademásde los términosde la comparaciónarriba enunciados

(ningúneducadorrusosepermitíalo quehacíaella), el personajedestacabastanteen los

recuerdosde estasdosmujerestantopor el hechode “pegar” comopor “el misterio” o “la

curiosidad”quedespertabasu posiciónentrelos demásmaestros;yo creo, diceunade las

mujeres,quee/directorestabaenamoradode ella. No esunaenunciacióndubitativa,más

bien tienetodos losvisosde serunaafirmaciónen toda regla,y paraello añadeel agente,

algunos argumentosque lo avalan (era muyguapota...mi tía muchasvecesse había

enfrentadoa ella”). Estasconsideracionesincrementanla reprobaciónque la actuaciónde

la maestrales merece;no se limitabaa “pegar” a los críosy a “gozar” del beneplácitoy la

impunidadde su actuación,sinoque sepermitíahacerusode reprimendasy castigosfuera

31

El relatoes continuacióndel discursoanterior: sondoshermanasque frieron a la Unión Soviéticacon
“arios familiares,entreellossumadre,hermanos,primosy tíos.Los adultostrabajaronen las Casasde Niños como
auxiliaresy educadorasde noche.
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ya deuna “aceptaciónnormal”: en losañosdeguerra, que sepasabahambrey todo, pues

eracapazdedejarnosa todala clasesin comer.

En el discursoque sigue, los agentesabrenel testimonioa los comentariosque

circulan dentrodel colectivo sobrela actuaciónde unosy otros; pero en oposiciónalos

reportadoscon anterioridad,los sujetosno centransu relato en casosparticularesque

confirmenun rumor. La reconstrucciónque hacende los recuerdostiene la función de

estirarun velo (pocotupido, másbien “vaporoso”por lasproposicionesadversativasque

aparecenen el discurso...)sobreel trato “correcto” de todo el personal,la situaciónen la

Casade Niños sin altercadosreseñablesy la normalidadque reinabaen “todas” las Casas

de Niños.

1: no huboesoscasosextremosni para aquíni paraalíL por ejemploa mí
nuncamehanpegadoni hevistopegara nadie.

[tras hacer alusión a un caso el investigadorretomó lo que había dicho
antenormentesobrelos castigos]

1: esodepegaryohablode la 9 nohablode la 8, deestaseñora...
II: decíanqueSSllevabaun anillo y quelegustabapegarconel anillo, pero

yo no vía nadieni quepegasena nadie
L yonovi a ningúnrusopegara nadie,nioí quelo contentaran,en la casa

8 comoeducadoraseranmujeresqueyosepa..los maestrossolamentetedabanla
clasenormaly luegoyaquedabandesvinculados...(EV 1928;Leningradon0 8, EM
7; Obninskoye)

El conocimientode primeramanoqueproporcionael habervistou oído quepegasen,

esconsiderado,porpartedelos agentes,suficientementeválido parademostrarqueno hubo

casosextremosy quenopegasena nadie.La experienciapersonal,el haberestadoahi no

sólojustifica el argumentosino queobjetivala situacióncomoverazy real.El interésque

puedaestardetrásde “minimizar” actosdesaprobadospor el colectivo estáen correlación

conel hecho de que ambosdieranmuestrasde -declararonabiertamente-su militancia en

un partidode izquierdas,la simpatíapor el régimencomunistade la Unión Soviéticay la

sociedadrusaen su conjunto,estrechandoel cerco de las criticascontrael sistema(eneste

casoeducativo)a “rumoreso comentarios”de dificil comprobación,al menosdesdelo que

ellosvivieron.

Ademásde la utilizacióndecastigosfisicos, la cercaníay humanidadesotro elemento
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quevertebrala comparaciónentrepedagogosrusosy españoles:

eraunaeducadorafantáscaen todoslos sentidos[rusa],eraunahermana
m4L lógicamentecon muchamássabiduría en la mente, el saberconducimos
siempredeunamaneraadecuadae igual queella hubounaspersonasqueno se
podíanolvidar (EV. 1928)

te enseñabana ser buenosysolidariascon todos,yopara mi la persona
tiene que tenerhumanidadunoscon otros, saberrespetarseunoscon otros, y
portarsecomohumanamentehay queportarse,y esodesdepequeñinosy diganlo
que digan de los rusos,porquesiemprelos ponencomofieras,peroyopara mi
comoelsa humanoruso, no lo hay... tieneun corazónenorme...(EM, 1927)

En los relatos, los autoresexplican los motivos que les mueven a expresarsu

admiraciónpor los educadoresrusos,no se trata sólo, dice ella, de tenery enseñar-

maestrosy educadores-humanidad(“serbuenos,solidarios,saberrespetarse...”)sino que

estahumanidadse halla metafóricae inductivamentecondensadaen el “ruso”, en un ser

humanoquetiene las atribucionesde “humanidad”máximas,adjetivadasen la hermandad

quedemostraban,la reprobaciónde los castigos, la pedagogíaque tenían, etc. El ser

humanoruso es tanto un modelo (de acción, de valores,etc) comouna categoríade

persona,y enestecaso,seaplicay seextiendea aquellosquese ocuparonde su educación

durantela infancia. “El ruso”, el “ser humanoruso” esunametáforade la sociedad,de los

valores que estasinformantes identifican con una forma de vida, educación,cultura,

filosofia social, etc. Haberaprendidoa sersolidarios, el respetoy el saberconducirnos

siemprede una maneraadecuadason aspectosvaloradosmuy positivamentepor los

informantes;entreellossedestacael hechode “haberloaprendido”,esdecir, de servalores

que han podido incorporar en su vida y que les han marcadoen su formacióncomo

personas,aimagendel serhumanoruso. Estoselementosno sepresentaronaisladosen los

discursosde estosinformantessinoquevolvieronaapareceren temasrelacionadoscon la

política, conla familia y con las relacionespersonales,a modo de circulosconcéntricos,

cuyo punto centraleranlos valoresanterionnenteexpresados.Los informantes,identifican,

comparteny declaransu devocióny respeto,y a lo largo de la entrevista,los recuerdos

nostálgicossobreel pasado,sobreuna sociedad(la soviética)basadaen la camaradería,la

igualdad,el trabajoy la culturafueronlos exponentestemáticosquehilaronsusdiscursos.
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Hastaaquíhemosvistocómolas formasquevanadoptandolos recuerdosrecalanen

imágenesmuy positivasdel personalruso quetrabajóen la CasadeNiños. El recuerdode

los maestrosy educadoresespañoles,por su parte, se articulaen basea aspectosquelos

diferenciande los soviéticos,y ello puedeserdebidoa que:
*J~~uneel hechode serespañol,por lo queel “halo” de admiraciónque despertaba

lo desconocido,los extranjerosy un paíslejano como laUnión Soviética(“y los rusos”),

no resultaeficazentérminosdelas representacionessimbólicaselaboradaspor los agentes.
*Han mantenidocontacto con los maestrosy educadoresespañolesdurantesu

estanciaen la Unión Soviética,de ahí que la mitificación que produceel distanciamiento

con los rusosestéatenuadaen el casode los españoles.
*Tienen contactocon aquellosque viven en España,han seguidoy conocensus

trayectonas.

En el ejemploque siguepodemosir observandode qué forma estosfactoresestán

presentesen la elaboracióndiscursiva que hace la informante, destacandocómo la

“cambiante”relacióndirecta(de amistad,profesional,de compatriota)generala diversidad

delos recuerdosy las distintasimágenesqueallí aparecen.El agentereconstruyealgunos

delosmomentosy circunstanciasactivadoresdel recuerdo.Más tarde,continúadibujando

lascaracterísticas(cualidadesdelcarácter,de susmodosde actuación,tratocon los demás,

etc) de las personasimplicadas(maestrosde su CasadeNiños) en varioscontextos.

J.~ eraya unapersonamayor,habíasidomaestromíode escuela,un asturiano
por cierto .. vive todavía, el añopasadomedqeronunasamigasde Gqón, me
dijeronque habíanestadoyendoen cochea verle,peroyo comono tengocoche...

P: Si le apetecealgúndíapodemosacercamos...
1: ¿Sabequépasa?,quela últimavezque le vi, cuandoorganizaronalguna

fiesta, estuvoély casi ni meconoció,una cosararísima, porqueyo luegoestuve
trabajandocon élyno se, no...yosiemprele llamé [apellidoa secas],eracamarada
para mt.. puestrabajémuchocon él, esesí quefuemaestromío, madremía qué
severoera, ¡ Uy!, le teníamosmásmiedoque vergúenza,¡Uf!...

P: ¿FuemaestroenPravda..7
1: Fuemaestroen PravdayfttemaestroenKukus, en la evacuación,claro que

si...
P: ¿Y tiene esosrecuerdosde él...?
1: Buenoél lo sabe,él lo sabe,quele teníamosun miedo,madre...a loschicos

incluso les daba una buenapatada, me acuerdoque un chico una vez le dúo
“Cuandoustedseaviejoy yoseamayoryo le voya dar a ustedpatada&.. “, esque
eranunosdiablos...y sinembargoKV... ¡eseera!...los chicosespañolesle adoraban,
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buenoTi’ creoquea laschicasnuncapegóni nada,por lo menosyonopresencié
nadade eso,peroahora, aesechicosí quele oí gritar asíenelpasillo, seve quele
dió unabuena,¡ y teníaunafuerza!

(EM 1930).

La informante (cifr. supra) empiezahablandodel maestroen tono enunciativo,

aportandodatos(personamayor, maestrode escuelaen España...);luego expresasus

sentimientosde desilusiónantealgo importanteparaella -serreconocida,no olvidada-y

justifica sudecepciónantela evidencia(¿sabequépasa?)aludiendoa hechosque porsu

intensidady duraciónen el tiempo debieronmarcar(al menosesapareceser la opiniónde

la autora)los recuerdosde unapersona(trabajojuntos,relaciónde camaraderíay amistad

profesional); finalmente, EM 1930, termina por permitirse alguna licencia (casi una

“pequeñatraición”) sobreel carácterdel maestro(le teníamosmásmiedo...a los chicosles

dabauna buenapatada...).

El recuerdode las personasesmuy importanteen el discursode los informantes;el

casodelosmaestrosy educadoresesparticularmentesignificativo no sólo porqueestemos

analizandolos recuerdosde la infancia, sinoporquecentrael temaqueestructurala tesis.

Además de esas variantestemáticas (discurso sobre el director, los maestros,las

educadoras,la direcciónde estudios)los relatoscondensanmetafóricay metonímicamente

las imágenessobrela educaciónrecibidaen la Unión Soviética, las característicasdel

régimenpolítico, la experienciade vidaen la Urss, la infancia, lajuventudy la madurez,

no sólode los agentessino de otraspersonasimportantesen sustrayectoriasde vida (hijos,

hermanos,padres,amigos,esposos,etc.).Concretamente,enla imagende los maestrosse

condensanopinionesy representacionessobrelos métodospedagógicosempleadosen las

CasasdeNiños, las diferenciasentre“los españolesy los rusos”,las comparacionesentre

la educaciónenEspañay enla Unión Soviéticay sereconstruye,en definitiva, por partede

los agentes,las raícesde la formación(como persona,cultural, social, política, etc.> que

recibieron.En estesentido,identificar,clasificary explicarlas categoríasutilizadaspor los

informantesparadibujaratal o cual personaayudana comprenderlas escenasrecreadas.

“Ser maestro profesional/decarrera/contítulo”, adoptaen el presenteun valor

crecientepara enjuiciar la actuaciónde los maestros.La falta de preparaciónde los

296



maestrilloso deaquellosqueeranhombrescon culturaperono maestrosprofesionales,

esun factordeclaradiferenciaciónentre“serun buenmaestroo no”. Peroesteargumento

hay quecontextualizarloen el tiempo;las diferenciasqueestablecenlos informantes,y que

extrapoianatodoslos recuerdossobrelosmaestrosy educadores,incluyencomoelemento

determinanteel hechode haberevacuadocon los niñosen 1937o de haberllegadodespués

de la GuerraCivil. Estosúltimos salen de la comparacióncon unaposiciónventajosa

porqueademásde suponérselesun nivel cultural másalto (en la mayoríadelas ocasiones

así fue), llegabancomo “héroes de la guerra”, que habíanpasadopor camposde

concentración,habiancombatidohastael final y habiandefendidolos idealescon los que

se identificabanlos chicos(enalgunoscasosla identificacióneramásbien “romántica”).

Porotraparte,el cargoqueantexiormentehubieseocupado(enEspaña)seporfía, en

la actualidad,como una cualidad en alza. Algunos habíansido alcaldesde ciudades

españolas,peroaotrosselesrecuerdacomoembajadoresde paises“exóticos” y sobretodo

“lejanos” (embajadoren Turquía,alcaldede Barcelona,etc.).Ademásde estosaspectos,en

las citas queaportaréa continuación,aparecenseñaladasalgunascaracterísticas(de su

personalidad,de su aspectofisico, del trato con los niños, de la relación personal

establecida...)quesirven comopiezasde engranajeparareconstruirel discursode los

rnformantes.

muchosde los quesepusierona dar claseallí enRusia,algunosno eran
profesoresprofesionales,77’sí, eramaestronacional, SS, que nosdabaespañol
antesdeNN en Obninskoye,eramaestranacional,por ejemplo,el queteníamosde
Física FI’ entoncesnosdababotánica, el queyotuvedeFísica, en la CasaN0 1, en
la evacuación,él eraFarmacéuticodeprofesión,entoncesle utilizaron, porqueun
farmacéuticotienequesaberquímica,meimagino,porquelas recetasno salíanasí
tanpreparadasde lásfábricas...él eradeFísica, porqueen el 60gradoQuímicano
teníamostodavía...(EM1930).

Símaestrosteníamos,yadigo, en Pushkinteníamosa YYyaPP, queeran
dosquellevabana todoslos españoles,deaquífuerongentemuy...buenosmaestros,
eranbuenosmaestrosyluegoesteFF, yadigo queera...fuediplomálico deEspaña
en Turquía..(EM 1929).

Lasdiferenciasentrelosmaestrosde los primerosañosy los quellegaronen 1939 se

tornanmásevidentescuandoademásde centrarla comparaciónsobreel uso o no de los

castigos corporales como método de educación, se cuestionanaspectoscomo la

“capacidad”, formación, cultura, métodosen la enseñanza(aprendizaje,imparcialidad,
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explicación)ymodosde actuar(puntualidad,seriedad,rigor, disciplina,igualdaden el trato,

dulzura,etc). Al recordarestasdiferencias,la separaciónentreambosgruposva tomando

consistenciadentrodel colectivo de aquellosquemarcharonsiendoniños;

P:usteddeciaquehabiauno de los educadoresque seacordabamejor,¿porqué
seacuerdamásdeél? [etapaapartir de la llegadade los “emigradospolíticos”]

1:10primeroporqueyo creo queeramásimparcial, en la cosacon la gente,
no teníasuspreferidosy todoeso¿no?ylo segundoqueenseñabamejor, exigentes,
iban muybienpreparados,habíanterminadoaquíla universidadyerangentemuy
preparados,estaba(nombre)quedabala lenguaespañola,conocióa Dalí, a García
Lorca, erade esegrupo,XVquenosdabageograflayorecuerdoque lageografía
la sabiamos¡...y luegode matemáticasZZ, queterminóla universidadporquehasta
entonces,hastael 39 teníamosuna ... yo recuerdouna maestrade aquí, CC de
Gijón que habla terminadomagisterioy nosdabageografiadeEspañay cómo
poníalasnotas..,elquemejorescribíala palabraEspañacon colorinesy todoeso
haciendocosasasíerael quemejornotaperoesa..(.) y luegovinierondespuésde
la guerraotrosqueaquellosyaerangentepreparadas,abogados,teníamosAWque
nosdabaBotánica, una catalana, ¡qué seyo! nosdabade unamaneraquenos
gustaba,sabía... atraemoshaciaesaasignatura,lo preparóbamosy todoeso,la LL
queosdecíayo quetambiénera deAsturias,quenosdabalenguaque ella estaba
un poco, era comouna pantera, llegaba a clasemeca¡ temblábamostodos¡
¡hombre!, nadano nosdaba nada. qué seyo lo que sabía aquella gente,esos
maestrillosdepueblono...yo recuerdoeldegeograflanonosdabanada, teníamos
eso, nosdabala libretapara casade uno a 500 de números,llegábamosa casay
escribiendo,y claro cuando ibaspor los 100, 200 la mano,pueseso,y -mal¡
repitelo¡ - y luegode 500a 1000. Cuandollegaronesos...

P: entonceslosqueÑeronantesteníanmenospreparacton...
1: no tenían ... quéseyo. una Drenaración.yo recuerdola escueladelpueblo

aquíenEspaña,estabaenunacasadividida endospartes,unaparte los niñosy
otraparte lasniñasy todosjuntosde 6 añosa 14 todosjuntosen la mismaclasey
por ahí el maestro sentadoleyendo libros, <a.) eran de esosmaestrossin
preparación,y así cuandofueron despuésen el 39 aquellosdesaparecieronles
pusieroncomoeducadores,cuidarde los niñospequeños,dondevivíany todo eso,
¿no?pero los otrosya eran ... <a.) esosson los que recuerdoy yo que sénos
preparabanmuybien... (EV, 1927, Krasnovidovo)

entonces2%[llegóen 1939] todolo másquehacíacuandoalguienle sacaba
de quicio o estabahablandoen clasey éleraunapersonatan educada,entonces
él decía...le tengotantocariñoy tantorespetoqueesunacosa..,decía,seacercaba
y seponía a hablar, erapelirroja., seacercabaalpupitre... blanco, nervioso,
conteniéndoseasí... “A ver, levántate...“ se levantabay hacíaasí.. lepasabala
manopor encima...(EM 1930)
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tuvimosa otro catalán, quenosdabamatemáticasun tal ... ¡ quéhombre,
qué bien enseñaba,quépuntuaLtambiénunapersonadeuna cultura!...(EM
1926)

En los relatosse refuerzala imagende la diferencia: no sólopor los métodos(el

primer informanterecurreasu experienciaenEspañaantesde salir evacuadoparacomparar

el tipo de enseñanzay los castigossemejantes)sinopor el tipo de preparaciónquetenían

los profesoresy la “huella” que dejaronen los niños (preparación). Las diferencias

cualitativasentreunosy otrosestáncategorizadasporejemploen los términosusadospara

referisea losmaestrillos(maestrosde pueblo,de educaciónprimaria,sinpreparación)y

los maestros(gentepreparada, universitaria); en la información aportadasobre la

formaciónde cadauno de ellos ( conocióa Dalí, a GarcíaLorca, erade esegrupo!

maestrosdepueblo, sinpreparación);la metodologíaseguidaen clase(nosdabadeuna

maneraquenosgustaba,sabía atraernoshacia esaasignatura!eldegeograflanonos

dabanada, teníamoseso,nosdabala libretaparacasade unoa 500de números);la forma

de calificar ( elquemejorescribíalapalabraEspañacon colorinesy todoesohaciendo

cosasasí eraelquemejornota), etc.

En la comparacióncon losmaestrosrusossevuelvea recurriralos ejesdiscursivos

expuestosa lo largo de este apanado:característicasde la personalidad,métodos

educativos,formación,profesión,cargoanterior,llegadaala Unión Soviética,etc.A modo

de “relatoconcentradode imágenes”retomoel discursodel siguienteinformante:

rusobuenoteníasuescuelay los españoleseranmáslibertinos, menos
disciplina, másviva lapepaen todoslos aspectos,aunquete exigíany todopero
bueno, los otroseran másorganizados,fuera de las claseste contabancosasde
Españay tecontabanchistesyeso, cosaquelos rusosno hacían,sededicabana la
enseñanzay seacabó... VVni compararcon nintn otroprofesorrusoni con la
calidadni todo, porquelosprofesoresquenosdieronmatemáticasy lenguano se
diferenciabande los rusos,perolos otrosno, porquecomonoeranpedagogossino
queeranhombresconculturay de otraprofesiónperoquesehabíanadaptadoa
las condicionesy teníanquedar unaasignatura. VVque habíasidojefedeEstado
Mayorde la BrigadadeLíster te contabatodaslas cosasquehacíanaqut como
pasaronelEbroychistesy cosashab/auno queeradirectordeteatrode Valencia
muybuenoy te contabalos conocimientosde los artistas,de los deaquíy te contaba
todo lo quehacía...(EV,1927).

Ademásde aquelloselementosdel recuerdoquedancontenidoa las imágenes,hay

en esteprocesoderecordar,otrosfactoresqueintervienenen la forma y funcionesqueéste
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adopta;setrata, porejemplo,del hechode recordary serrecordado-porlos vínculosque

lesunieran,por la relaciónmáso menosestrecha,porhaberprotagonizadoalgunaanécdota,

etc- es el cabode un hilo quetira de un discursosobrela personaquevamodelándoseen

su propio devenir. Sin embargola calidad de esasimágenesreco«eun gradientede

intensidadque varíaentreaquellosque se explayansobrelas personasproporcionando

detallessobresusnombrescompletos,trayectoriasdevida, comportamientos,carácter,etc.,

hastaquienessaben1 conocen1 hanaprendidosusnombresdepila <o motes)en diversas

circunstancias(reunionesconotrosmiembrosdel colectivo, lecturade libros sobreel tema,

etc) peroson incapacesde ponerun rostroy unavoz o de recordarunaescenadondeese

personajeintervenga.

.Me dióclasesamí desdeeltercergrado,porqueel 1 0y el 20mepareceque
ZZ, entoncesCC en el tercergradoy en el40yenelsoy60BB queya nos

dabauna literatura mássuperior,ya escribíamosen español,hacíamosinformes,
TT...(EV, 1930,Pravda)

una que se llamabaRRIT maestraporqueerade un gradopara niños
pequeñosyIIyPP, eraun matrimonioquevino deCataluña,despuéshe tenidouno
que sellamabaQQ, otro quesellamabaES,JJ...Matemáticasnosdió lafamiliar
deQQ, hastael 7grado la esposalenguay literatura, despuésunaasturianaqueno
recuerdosunombrequenosenseñabaGeografiae historia, AWquenosdabafisica,
BBque erael educador...(EV 1927).

Los testimoniossobremaestrosy educadoressonmuyextensosy numerosos;éstos

sonrecordadoscon emoción,admiracióny “devoción”,y en algunoscasoscon“rencor” e

ingratitud.Ellosestánpresentesaunqueno aparezcansusnombresen estetexto, y al igual

que todos los informantes,han sido el motor de densosdiscursossobrela infanciay de

hermosasimágenessobreaquellosañosfelicesque nuestrosinformantesvivieron en las

Casasde Niños.

5.5.-LA INCORPORACIÓNDEMAESTROSALASCASASDE NIÑOS

ESPAÑOLES:1939 YELFINAL DE LA GUERRACIVIL ESPAÑOLA.

El grupo de emigradospolíticosque por diversascircunstanciasllegó a la Unión
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Soviéticaeraun colectivomuy heterogéneo;algunoshabíansido llamadospor el PCUS

paraformarcuadrospolíticosy trabajarenlos “paísescomunistassatélites”,otrosformaban

partede la ejecutivadel Partido Comunistade Españao simplementeencontraronen la

Urssun paísdondepodervivir en paz.

UngrupofUe concentradoenla antiguaCasade Planernaya(YashanaPolianacerca

de Moscú)y allí recibieronformaciónen unaescuelapolítica;partede estosexiliadosse

incorporóprogresivamentealas fUncionesde docenciay responsabilidadde los españoles.

Segúnlos informantes,la eleccióndel personaldestinadoa las Casasde niños fue una

decisióndel Partido (... la personaque habíanvisto que teníavocación, que sepodía

dedicara eso...diceunaeducadoraquellegó en 1939). Otroscomentanquellegaroncon

la ideadeincorporarseal procesodeproduccióncomunista,comoobreros,pero la dirección

del Partidolos recuperóparaotrasfuncionesmásacordesconsu categoríaprofesional(en

estecasoquienhablabaeraun abogadoquetrabajócomo maestroen la Casade Pravda).

Entreestegrupode exiliadoshubomaestrosque,atenorde los testimonios,destacaronpor

su alta cualificación profesionaly dedicación;habíanocupadoaltoscargosen la política

española(como el jefe de las Milicias de la Culturaquefue maestroen Piragovskaya),en

el ejércitoo en las organizacionesjuveniles(la FUE32, JSU,etc) y sonrecordadoscomo

personajesilustres.

Atendiendoal discursosobreel papel que desempeñaronlos llegadosen 1939alas

Casasde niños españoles,los informantespresentanun tipo de relaciónmarcadapor la

actividad de la evacuación,con un carácterdistinto a las señaladascon anterioridad-

respectoal personalqueevacuóen 1937-debidosobretodo a trescircunstancias(aunque

no necesariamenteen esteorden): en primer lugar la guerraestalló al poco de llegar y

tuvieronque pasarde una situaciónestable(enel desarrollode las clases)auna situación

de emergencia(en la medidade lo posible la enseñanzacontinuóaunquelas condiciones

no eranmuy favorables);las luchaspor ocuparunaposición de “máscategoría”dentrodel

espaciosocial fueroncesandoya queel colectivo de auxiliares y educadoressalió de la

Casa de niños conforme éstas se fueron reagrupandoy la población infantil fue

32FederaciónUniversitariaEspaflola.

301



El recuerdode los directores,maestrosy educadoresquetrabajaron enlasCasasdeNiños.

decreciendo33;y en tercerlugarla distanciasocialentrelosdiferentescolectivosdentrode

la CasasefUe estrechandoya que los exiliadosse encontrabanmáspróximosculturaly

socialmenteal grupode maestrose ibanformandoun grupomáscompacto,contensiones

y conflictosperomenosacentuadosqueen loscasosexpuestos.

Eraun grupoquehabíaparticipadoconmayor intensidady duraciónen la guerrade

España;las imágenesrepresentana estecolectivo de exiliadoscomo personascon una

manerade sery de hacerpolíticamuy entusiasta,pasionaly dogmática.Los niñosestaban

pasandopor procesosde transformacióny cambio sustanciales;de un paísen guerra a

disfrutarde unasvacacionesestivalesa orillas del Mar Negro,de la carestíade alimentos

alaabundancia,de los enfrentamientospolíticosal “orden” y estabilidadde un régimen..de

unarealidada otraquerequeríaun periodode adaptación.Tantoesasí quela machacada

insistenciade estos“ideólogos” sobrela política contribuyóaformardentrodel colectivo,

la imagende unospersonajesembriagadosdepolítica, queno sabíanhablar másquede

política y de la guerra de España. Son percepcionesque se manifiestanen muchos

discursosy que dejanentreverel “desdén”quellegó a causarestasituación...

«Llegaban de Españay lógicamente querían ver en nosotros a los
continuadoresde su esfuerzoy con el mismo gradode pasiónideológicaqueellos.
Pasabanpor nuestracasay nos transmitíansusenseñanzas,quecondensabanen
fraseslapidarias: “debéis estudiarmucho. Sois nuestraesperanza,nuestromayor
tesoro”.»34

El autornarraun hechoque forma partede la líneade actuaciónemprendidapor

aquellosadultosque en buenapartese hicieroncargode la responsabilidadde los niños

españolesen la Urss: exiliados políticos, miembros del PCE, de las JSU, o de otras

organizacionespolíticasque trabajaronen la “Sección españolade casasinfantiles del

Comísariadode InstrucciónPública”. En los documentosconsultadosen el archivo de la

secciónde la Internacionalde JóvenesComunistas(RTSJIDNI) figuran algunasde las

accionesorganizadaso programadasparaque los “mayores” trabajarancon los chicos

33Los jóvenesentraronen escuelasde artesy oficios, de aprendizajeobrero,técnicos,etcy las necesidades
de personalfuedisminuyendoprogresivamente.

34~ Fernández,1990:78.
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(1939-1940);entreellas la “conmemoracióndel 18 de julio de 1936en los camposde

pionerosde niños españoles”,la edición del boletínAhora con el objetivo de “Tener al

corrientealos jóvenesespañolesqueviven hoy en la Urssde los problemasrelacionados

conel movimientojuvenil revolucionarioen los paisescapitalistas”,atendera su formación

políticay social, “al encauzamientode suvidaatravésde la lucha del proletariadopor su

liberacióny particularmentea su preparaciónconvistasarealizarlastareasqueel pueblo

españolha marcadodurante3 añosde combatecontrala reacciónqueahoradomina

encabezadapor Franco...” , etc. Es decir que estos“mayores” teníanuna función que

cumplir conlos niños;deeducación,formaciónpersonaly política.

Muy duro en susvaloracionesrespectoal temase muestraE. Vanni -exiliado a la

Unión Soviética en 1939- en este párrafo definiendo al grupo de emigradoscomo

“Comisariospolíticos

«Entreel personalespañol,hechala debidaexcepciónde maestrosque, no
siendocomunistas,sepreocupabanseriay exclusivamentede la escuela,sucedióque
estandoen sucasi totalidadcompuestoporelementosdelPartido,sin ningunanoción
de cultura didáctica, más que maestrosy educadoreseran algo así como
«Comisariospoliticos».Rellenabande vulgareslugarescomunesla cabezade los
muchachos,que terminaronpor reaccionarcomo lo habíanhecho ante las frases
hechas,repetidasconstantementepor los rusos.»(1950:58).

Como hemostenido oportunidadde ver a lo largo de esteestudio,la trayectoria

política de esteautor determinasus comentarios;en el punto de mira sitúa a aquellos

maestrosquedemostrabanadherenciaal régimeno a la ideologíacomunistay tanto las

personas(aquellos elementosdel Partido) como sus trabajos (métodos, contenidos,

prácticas...)son objeto de descréditoya que entiende (asocia) que este “defecto”

cortocircuitala capacidady cualidadpedagógica(culturadidáctica).

Sin embargo,otrosprotagonistasde la historia (en estecasouno de los niñosque

vivía en Obninskoye,de tradición familiar muy activa políticamente)narran estepasaje

incidiendoen el interésvolcadopor cadauno de los mayoresparaqueaprovecharanlas

oportunidadesde estudioofrecidasen laUnión Soviética:

«Habituabanentrenosotrosdos consignaso expresioneslanzadaspor los
maestrosy educadores“tenéisqueestudiarmuchoparapoderserútiles en España”
y otra “pronto regresaremosa nuestraEspaña”.Estasconsignascreoyo quefúé el
estimulocapital entodasnuestrasactividadesque siempreprocurábamoscumplirlas
lo mejor posible.»(Memoriasno publicadas:varón,1928.)
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Losestudios,la profesióny el flegara serun hombredeprovechosonelementosde

estaimagenreconstruidaen e] presente;quizásno han sido evocadasparademostraro

corroborarestehechoconsu experienciapersonal(él no ha regresadoa España),sinopara

darcuentadel estadode ánimo,de opinióny de entusiasmoquecaracterizólos primeros

añosescolaresen la URSS.La situaciónde guerra,noticiassobreEspañay conversaciones

con los “ideólogos” -como denominaJ. Fernándezalos quellegaronen 1939-pudieron

contribuir a crearunaseriede condicionesreflejadasen expectativasy predisposiciones

parael estudio,sobretodo de carrerasy profesionesfuncionalesparael momentoque se

vivía en España.La influenciade los maestrosespañolesqueles acompañarony mástarde

de los “mayores“~\ propició la construcciónde representacionesen tornoa lasprofesiones

finuras...

«Nosotrosy, atravésde las canas,nuestrospadresya noshabíamoshecho

a la ideadequetodosíbamosparaingenieroso médicos»J. Fernández,1990.

Perocomorecuerdae] autor,no fue unaactitudfabricadaa raízde Jallegadade los

mayoressino queactitudes,imágenes,predisposiciones,opiniones..,sefuerongestando

antesde salir de España;preparandola ida a “la Unión Soviética”,hablandodel paísdel

proletariado,aprendiendosuscostumbres..construccionesque aparecennarradasen las

primerascanasquefueronenviadasa España,cuandolos niños españolesllegarona su

destino:

...nos- han’ dicho- que’ nos’ da-ra-tv ca-rrera’s- cada’ uno- la’
canta’ que’ ¡e’ cavw¿e.ne’yo- de’ a.e -~t~ .. cts cw¿a4ar ¡o-que’ me’¾Úel’
padre¿(eno 37 a sumadreRusia30 dejunio de 1937).

...Un’ dat’ e~ta-ruio-en’ el’ btnque- u-n’ señor nos- d¿j& que’ haber
que’ ofí-ao- qaer¿a-mnos’ nos- ¾~que’ capC&n’ de’ &nar¿na’ era-vv
de4e4tudiov 4 ctños-y cotnanda-nfr~’ de’ ci,vtacion~ 3 a-ñas’ y todos-
ccnte~Ata~snov cwCado~ y si’ qu¿ere~’ que’ sea’ cwtador manda’ si’

“«En el veranode 1939comenzarona llegara Moscú los espaflolesquehabíanhechola guerrahasta
el final. A efectosde la emigraciónellospasarona denonxinarse“los viejos” y nosotros,los quehoy rondamoslos
sesentaaflos, “los jóvenes’, condición que, también a efectosde la emigración, aún no hemosperdido.» .1.
Fernández1990:77.
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puede*por contunCcac¿on’s&s&o-s&nor(cno37 a su madre,sin fecha).

.Deribv- de-’ tui-’ ttenípo- nos- yeva~ro-.v a’ e~cuelcw pa*tc-Wa-re~
a’ e~tudCa-r macho-pae~’ el-’ ccunara4a’ Esta-Un’quien’ que’ los- nUto~’
e~pa-¿o1e~- estudien’ macho- pa-ni~ cuando- vaya-mas’ a’ Espcuicv se~
rentas- U~tos-.Uace’ poco- tcentpo- nos- a-n’ pi’tgunttulo- que’ ca-.nnv
quera-ntos- e~tucUa-r y yo- e4co2i> wvador pue~- c«a-ndo- va-Ua’ a’

Espa-ña’hú-é-a’ v¿~itz-nn’e4vu#va-v¿ón4cno a su madre,jarco, 12-1937)

>-fad4-e’ yocuandose’ a-mayar y rea’ defender e~poAa’ muy
¡leerte- aqu& e~- tudw-.nos- lacare’ ra-que’ cenz-moi- u-nos- es- tud¿a-n’
pa-tv- a-b¿adora’ ocnr, ara.&04ory atros-paraÑWy otnw coia-i¿yo-
e~’ tucUo- pa-ra’ fu0’ d2cc’ L’ Ve’ fo ... aymaohcw canra-s’ t2x-nquei
a-biadois ba4eg?, 13 de diciembre1937).

Entrelascartasy las memoriasmedianmásde 50 añosperosin embargoel contenido

esmuy parecido.Algunasde estascartashansidopublicadas(E. Zafra, 1989)y su lectura

pudohabersido la baseparareconstruirlos recuerdosnarradospornuestrosinformantes.

En cambio no estamosante el mismo caso con las memorias(Hombre, 1928); estas

imágenesy comentarioshanpasadopor otrosprocesosde formacióndificiles de precisar,

perosiguiendosu historiadevida, hemosdecitar porejemplosu participaciónen reuniones

del PCEen Moscú,el teneraccesoaesetipo de informaciónque llegaba(a las Casasde

Niños primero y luego al CentroEspañol)a travésde los diariosy revistasdel Partido

Comunistade España,documentospolíticos y archivosgeneradosen la Cruz Roja de

Moscúy en el CentroEspañol(Moscú)que actualmentepreside..fasesy circuntanciasque

pudieroninfluir en la elaboraciónde susrecuerdos.

5.6.-LA DIRECCIÓNDEESTUDIOS.

A grandesrasgos,la organizaciónacadémicade la Casade niños segúncita A.

Ballesteros(AI-IN, SGC, PSBarcelonaCarpeta87) copiabael sistemasoviético:

«la norma generalquese sigueen la organizaciónde las Casases que
nuestros niños disfruten de los mismos cuidados, de todas las instituciones
educativasy detodoslos serviciosescolaresquedisfrutala infanciasoviética(...) El
contenidode la enseñanzaesfijado por los propiosmaestros,esdecires el mismo
queen las demásescuelasnacionalesdeEspaña»

Pero a tenor de los agentesdel procesoeducativo (en este caso maestrosy
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educadores),los márgenesdeactuacióneranlimitados ya quelos planesde estudioeran

elaboradosde antemanopor el Narkompros(Comisariadoparala InstrucciónPúblicaen

la Urss). Los informantesrecuerdanque como responsablede enseñanzatenían a un

director de estudios,nombradopor el Partido ComunistaSoviéticoy encargadode las

funciones de seguimiento y desarrollo de los planes de estudio, Concretamente,la

explicaciónsobreel funcionamientointerno del equipopedagógicode la Casade Pravda

queelaboróunamaestraentrevistada,secentróen la actividadde la plantifla demaestros

y educadores,quejunto conel director/ade estudiossereuníaperiódicamenteen sesiones

de “autocrítica”. Estassesionesteníanla finalidad de supervisarla marchade las clases,

controlarsi se cumplíanlosobjetivospropuestos,presentardudas,reclamacionesy buscar

viasdesolucióna los problemas.Estas“reunionesde producción”(continúa),adolecíande

carácterdemocrático”y la prácticaeramuy distintaa la imagenquesequeríadar...

eldabalas indicacionesde lo quehabíaquehacerhaciae/programapara
todo el curso, de todos los grupos, nos reuníamosy discutíamos, ¡vamos
discutíamos¡,escuchábamoslo queéldecíaque teníamosquehacer,y habíaque
hacer tanto de estoy de lo otro, los programaseran extensísimosy nosotros
decíamosperobuenoesoesimposible,no hayquien lo haga, nohaytiempo,-bueno
lo pareceperoluegoveréiscomosepuedehacer-lo importanteerapresentarel
plan, secumplao no se cumpla, era otra cosa, llegamosal extremoqueparece
increíble, en las reunionesque llamabanreunionesde producción...todos los
maestrosrusosy españolescon la dirección, el directorteníauna secretariaque
levamabaactasediscutíanunascuantascosasen la reunióny alfinal elactade
la reuniónyaestabaescritoa máquinaantesde empezarlareunión, ¡hombreno
habíani una máquinade escribirallí y la secretarialeía el actao seaqueestaba
escrito antesy no sereflejabani la cuartapartedelo quehabíamosdiscutido,
estabareflejadoallí lo quedecíael director, lo quedecíaquesehabíacumplido,
quesehabíacumplido,la redacción,estabaescritoantes...(EMA, 1915)

La maestra (EMA, 1915) criticaba la hipocresia que rodeaba la parafernalia

orquestadaen cadasesióny lo pocoeficaz que resultabanlas discusiones,puestoque a

veceslas quejasformuladascaíanensacoroto. Por otraparte,alo largo de la entrevistaesta

mujer,buscóla ocasiónparademostrarque susconviccionesideológicasestabanpróximas

auna política de izquierdas,amabala Unión Soviéticay estababien preparadaintelectual

y culturalmente,manteniendoen su exposiciónuna actitud reflexiva y crítica sobre la
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reconstrucciónde los hechos.

Fraser(1997,U: 189-192)recogelos comentariosde unamaestraespañolaqueen

1938fueala UniónSoviética.En el libro, ellapresentasu trayectoriapersonal,los motivos

quela llevarona la Urss(«deseabair allí porqueteníaentendidoquela Urssestabamuy

avanzadaen materiade educación»)y la decepciónque supusoestaexperiencia.Con

relaciónala direcciónde estudioscita el autorestaspalabrasde la maestra:

«...el contenidode cadaclaseestabarigurosamenteseñaladode antemano
(...) Si nospasábamossenosconsiderabaindisciplinados(...) la iniciativa personal
despertabamuchostemores».

Participó tambiénde las reunionesde producción(“sesionesde autocrítica” las

llama36) quese celebrabanlos fines de semanay comentauna anécdotaque le ocurrió

cuandodespuésde haberestadopresenciandosuclase,la directorade estudios(msa)criticó

su actuacion:

«... la rusapreguntabapor quétal o cualniño en tal o cual clasesehabía
pasadoel rato rayandola mesamientrasla maestraescribíaen la pizarra»,explica
Fraser,“No podíaverquéhacíael niño amis espaldas”,replicabayo. “Pero el niño
estabacometiendounainfraccióncontrala propiedadsoviética”, mecontestabaella,
y no lo decíaen broma. “Hacefalta másdisciplina”. Laspeculiaresideasquesobre
la disciplinateníaaquellamujerocupabanla mayorpartede las reuniones.Másque
sesionesde autocríticatratabade convertirlasen sesionesde crítica al prójimo para
tenemosasustadose inseguros.Aunque, claro, su misión no consistíaen ser
constructiva,sino en hacer de policia y vigilar queninguno de nosotroshiciera
comentarioshostilesala ortodoxiacomunista.Habíamuchode terror,muchomiedo,
toda vez que estábamosen el momento culminante de los grandes procesos
organizadospor Stalin...».

La informante incorpora a su discurso elementosde censuraconocidos con

posterioridady procesadosen, pory a travésde la experienciapersonal:estamaestra

destacala sobreideologizaciónde los planteamientoseducativosy su concreciónen la

práctica. Las atribucionesque la propia dirección de estudios se otorgabaestaban

predeterminadaspor la política educativaque definíael PartidoComunistaSoviético; el

jefe de estudioscomo representantede] mismo, vigilaba -dentro de las atribuciones

pedagódicasencomendadas-quetodo fuese“politicanienteconecto” en la educaciónde los

½ereday,Cly Pennar,Jofrecenunavisión sobrela políticaeducativaenlaUnión Soviéticay la injerencia
del Partidoentodoslos órdenesde la enseñanza,ocupandoposicionesdedecisióny controlclavesen la instituciones
escolares(en sesionesde “samokritiea”o autocrítica)paraasegurarquefuncionansegúnla ideologíacomunista,en
Politica de laeducaciónsoviética,editorialLumen,ediciónespañolade 1985.
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niños. E] párrafo destacapor lo gráfico que es dibujandouna situaciónque “escapa”al

sentidocomún (nopodíaver qué hacíael niño a misespaldas,justifica ella) y roza los

limites dela normalidadcotidiana(másquesesionesdeautocríticatrataba deconvertirlas

encriticasal projimo), sin embargo,el escasotiempoque estuvotrabajandoen la Unión

Soviética(1938 - 1940)puedeinfluir restandointensidadal texto.

De otro lado, algunosde los maestros,educadoresy auxiliarespartícipesen este

estudio se limitan a presentarestas prácticas como piezas que encajabanen e]

funcionamientodel organigramade la Casa;no se pronunciansobreestehechosalvo,como

en estecaso-y refiriéndoseprecisamentea la Casade Pravdadondetrabajócomomaestro-

para “apuntar” quesereuníanpara hablarde lemasrelacionadosconla enseñanzay el

estudiodelos niñosen general”. Los informantesmáscríticos-dentrodel pequeñogrupo

de maestrosy educadorescontactados38-muestranunaactitudpropensaainterrogarsesobre

determinadosaspectosde la educaciónque paraotrosno debensercuestionadosporque-

amparándoseenlos resultados-ala vistaestabaquelos niñosestudiabany aprendíancon

norma/ida

Otro sectordelosinformantes-poblacióninfantil- recuerdala imagendel directorde

estudiossentadoenun rincón al final del auladeespaldasa los niñosparano distraernos,

conun cuadernoen susrodillasy atentoal desarrollode la clase.Paraellos representauna

imagencargadade simbologia,comouna “institución” útil, responsable,seña,preocupada

por la educaciónde los niños, impregnadade un carácter“progresista”quees valorada

positivamente. Sin embargo la visión de una maestrade Krasnovidovo no coincide

cualitativamenteconel contenidode los recuerdosanteriores,comentaba:

Ahítuvimosotro líoporqueoshabréisfijado enunacosa,a los rusos lesgusta
muchola jerarquías, esuna sociedadsin clasesperoconmuchísimasjerarquías
yademáscon unascapastandiferenciadas,tan horizontalestodos...(EMA,1914).

37EM0 1908.

~E1grupodemaestros,educadoresy auxiliaressuponeel 7% de la poblacióninfantil (211 frentea los 2895
niños evacuados);datossobreel colectivo, el grupo de los entrevistados,así como los impedimentospropios al
trabajarconellos,hansido objetodeestudioen el primercapítulo.

39EM0 1908;EDO 1908.
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A nivel de contenido discursivo, es como si la idea de “capa” (referida con

anterioridadal “hojaldre” que los informanteselaboraroncon sus recuerdos)hubiese

mediatizadoen la construcciónde la descripciónde los hechos:capastan diferenciadas,

tan horizontales..,diceparareferirsedirectamentea la sociedadsoviética,sin interponer

metáforaalguna).Losrecuerdosfabricanuna continuidadentrela imagende clase(de la

sociedadsoviética)y un esquemade “clase” (antesreferido en el apartadocategoríay

clasessociales)en laescuela,estoes,en la Casade Niños. En cambioel testimoniode una

mujerquetrabajócomoeducadoraenla Casade Obninskoyeofteceunavaloraciónpositiva

sobre la directorade estudios.La pulcritud de los recuerdossobre su aspectofisico, la

vestimenta,los accesoriosy losademanesal entraren clase,congelanla escenadándoleel

aspectodeun realismototal. La cualidad“muy buena”aparececomoaposicióna “era tipo

ruso viejo”, destacandola correlacióny similitud entrelos términosqueutiliza el agente.

“El control”, las llamadasde atenciónsobrelas faltas cometidasno son consideradaspor

la educadoracomo detonantesde una situaciónde vigilancia, opresióny dominación,bien

al contrario, se muestrancomo relevantesde una supervisiónconstantepero necesaria,

favorableparael buendesarrollode la actividadeducativa.

era un tzfto ruso viejo muy buena, nos reunía por las tardes en una
habitacióny nosdabaclases(...)te decíalasfaltasquecometíascadadía, íbamos
a la bibliotecay hacíamose/plande/díasiguiente.4t)noscontrolabasin decirnos
cuandoiba a ir, hablabaalemány ruso,conunafaldanegra,y elmaletínsesentaba
enel taburetey con lasgafasblancas,ni unapa/abra..(EDA1913)~~.

Es tambiéndestacableel discursode estaotra educadora,comentandola mezclade

actividadesen las reunionesde produccióny la indefiición (¿conñusión?)de los queallí

asistían...

No hacíanreuniones, las hacía la direccióny tenías que asistir, dabastu
opinión,a vecesserespetaba..sehablabadela disciplinaysetomabanmedidascon
losqueandabanatrasados...(EDA1913)

Lasdiferenciasestánen relaciónal papel del agentede enunciación:cadauno de

ellos (maestros,educadores)vuelcasusinteresese interpretalos acontecimientosdesdesu

40La falta de profesoradose supliótransitoriamentecon los recursosexistentes:las jóvenesquefueron al
cuidadode losniñosseencargaronde la enseñanzade los máspequeños.Uno delos principalesobjetivosparallevar
a buentérminoestapropuestafue el de contran-estarlas deficienciasde formaciónde algunaseducadorasy paraello
recibieronclasescomplementariasdentrodela Casa.
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posicióncomo sujeto activo de los hechos,reconstruyéndolosdesdeesaóptica. Para

algunosprofesores,estasaccioneseranunaprácticabeneficiosaya que obligabaal continuo

cumplimiento de las tareasen cambio otros las veían con receloya queimplicaba una

permanentepredisposicióna la “vigía” que acababamermandola calidad del trabajo

pedagógico.Podemosdecir, en basea estasapreciaciones,que establecerla relación

(maestro-directorde estudios) sometido al control-vigilancia suponía-para aquellos

informantesque así lo manifiestan-hablaren términos de dominacióny posicionesde

poderpocoigualitariasconefectossecundarioscontraproducentessobrela eficaciade la

enseñanza.Los ejemplosrecogidossobrela figura del directorde estudiosson a veces

anodinos(se limitan acorroborarsupresenciaen las clases)o críticos, tal y comohemos

visto con anterioridad. Estas actividades se enmarcan dentro de las pautas de

funcionamientodela organizaciónescolarde la época(fijar un plan y cumplirlo, responder

alasnormasdeproducción,sometimientoa la disciplinainterna,pocomargenparala toma

dedecisionesdemocráticas,etc) con las particularidadesde cadacolectivo; las referencias

citadasreconstruyenalgunasimágenessobrelos hechos.

5. 7.-MECANISMOSDE CONTROLYREPRESIÓNENLA ESCUELA.

MAESTROSYEDUCADORESDESAPARECIDOS...

Recomponerlos episodiosmásespinososde la historia del colectivo es unatarea

complejay dolorosa;participande la naturalezade estetrabajo (son reconstrucciones

discursivas,recuerdos,forman partede la subjetividaddel agente)pero tienenademásuna

serie de connotacionesa nivel histórico (escasao nula documentaciónsobre los

acontecimientos,periodoconflictivo dentrode las relacionesinternacionalesentreEspaña

y la Unión Soviética,modelodeestadocomunistaincipiente,etc) y personal(implicaciones

subjetivasal hablarde otraspersonas,interesespropios...)que implicanun esfuerzopor

contextualizarlos hechosdentrode la pragmáticadel discurso.Son imágenesdel pasado

y del presente,discursosoralesy escritosde agentessocialesque cumplenuna determinada

funcióny construyenlos hechosdeformas distintas.
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Enlos relatosautobiográficosaparecenpequeñaspinceladassobre“desapariciones”

de maestros,intérpretesy otrospersonajesde las CasasdeNiños;podríamosdecirquerara

vezaludena ello demaneraespontáneaano ser queseandeclarados“anti - soviéticos”.Los

informantes incluyen la ubicacióntemporalen sustestimonioscomo un factor esencial

parael desarrollodelosacontecimientos:los fechanparaexplicarpor quésucediótal o cual

cosa y en ocasionesaportanalgunos elementospara su interpretación41.Cuando se

pronunciansobrela historiade ‘un maestro”que “desapareció”,lo hacencon cautela,

citando el nombre con reservaso dudandoincluso de si era uno u otro personaje;

anteponiendoel hechode queéramosniñosy no nosenterábamosdenada.,., queno se

comentabanen aquellosmomentoslas causasquepudieronmotivar su ausencia;o que las

circunstanciasdel momentono favorecíanla difUsión públicade loscargoscontraellos...

Los informantes¿reconocen?,¿comentan?¿seasombran?dequepocoa pocopudieronir

encajandolas piezasqueles faltabanparacomprenderlas causasqueestabandetrásdelas

deportaciones,explicándoseel contextosociopolitico a medidaque iban conociendoel

fUncionamientodel régimen,elementoséstos que han incorporadoen la reconstrucción

actualde susrecuerdoscomoel contenidofUndamentaldel mismo respectoaestetema.No

haymásinformación,escomo unareflexiónabiertasobrelas lagunasqueno hanpodido

o no han queridoir cubriendoduranteestosaños.

Según casos reiteradamentecomentadosy mayoritariamenteconocidos, la

maquinariarepresoraestalinista-comocalificabaun informantela políticadel gobierno

enaquellosaños(1937-41)-tuvo unaeficaciareal conaquellosquefUeron deportadosa

Siberiao simplementedesaparecieron:las purgasy persecucionesque caracterizaronla

“épocadel terror” se dejaronsentiren las Casasde niñosespañoles.Comoejemplos,los

informantescitan el caso de intérpretesde Obninskoyey Pravdaque desaparecieron

acusadosde “espías”, el deprofesores(enLeningrado,en Pravda)o directores(comoel de

Jarkov,casode Solnechnogorst)quefUeron considerados“antisoviéticos”.Los autoresde

41Unamaestradecíaa propósitodel climade tensiónquesevivió enalgunasCasasdenUlos:muchopapel
ha jugadolos odios, las rencillas, las envidias,ya veceslafalta deculturayde sentimientohumano...Ellaconocía
bienla historiade aquellosque sufrieronladeportacióny mástardela rehabilitación;ensudiscursoreconstruiasu
historia (la de los maestros)aún sin haberpertenecidoal mismo colectivo -graciasal enormey rico conocimiento
de los hechosque caracterizabansu testimonio-y aportabaclavesparacontextualizarlos acontecimientos..esa
gentequees tanbeata(despecrivo)enpolítica, es muypeligrosa,porquetodofanatismoespeligroso,y... elpartido
y la revolución.. puedesdenunciara tu padre,sin tenernadacomprobadoy desgraciadamenteallí habíacasos
deestos...comentaba.
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lasdenuncias:silenciados.Conocidoso no, las especulaciones,dudas,descréditossiempre

asomanenlos discursos.Algunostestimonios42llamabanla atenciónsobrecuestionescomo

la infiltración de agentesde la NKBD43 en las Casasde niños que se encargabande

denunciaraquienesconsiderabansospechosos.Las explicacionesde estosacontecimientos

sondispares,expensasen ocasionesa la especulación,la imaginación,la ocultación,etc;

encajadosen lascondicionesde “pazy felicidad” quecaracterizaronla estanciaen lasCasas

(definidasensusdiscursos)soncomounanota desafinada;contextualizadoscon imágenes

del presente, la realidad toma otra forma. La pragmáticadiscursiva pasa desdela

justificación y aceptaciónde los métodoshastael más firme rechazopasandopor el

eclecticismo. No es éste el lugar para analizar el posicionamientopolítico de los•

informantes ya que por su complejidad mereceun estudio apane;ello no obsta, sin

embargo,paraapuntaralgunasconsideracionesque amplíenla visión de los argumentos

defendidos.

El discursode estainformantesirveparasintetizarel análisisanterior:

Rabiauna idearara de la URSS,algunosllegaronentusiasmadoscreyendo
querodovan asermaravillas, despuésllegadosallí puesvieronquela cosano era
así, que había muchasd<ficultades, que elproblemaeragordoy empezarona
protestary hubo Casasinclusa. .de los educadoresya un poco mayorcicosque
vinieroncon losniñosqueempezaron“puesestono eslo quenoshabíandicho,pues
estono esasí y tambiénlopagaron...yoconozcodoscasos,unoeraun cientifico,

42Ademásde las entrevistas,el libro de E. Vanni cuentaesta situaciónvivida por él, aunquemás tarde
trabajó como miembro de ¡a KGB en las mismas ffincionesde denunciade los propios compañeros.Valentin
González“El campesino”bajo el epígrafe ‘los maestrossonliquidados” denunciaesta situación <‘cia represión
contralos maestrosempezóya en el alIo 1939.La aplastantemayoríaeranrepublicanosy socialistasy mantenían
silenciosa,perofirmemente,suespíritudeindependenciarespectoal comunismo.Estosóloconstituíael másgrave
de losdelitosparalosfanáticosdel ComitédeMoscúy parala N.K.V.D»(Yo escogilaesclavitud,pág308).
A. SoljenitsinrecogeenArchipiélagoGulag (pág 80) el casode “aíllos españoles’quefueron condenadospor el
articulo CC 7-35de socialmentepeligrosos,y a losmástenaces,el 58-6,espionajeen favor...deAmérica».Fueron
casosconfirmadospor los testimoniosde los informantes,perotanto las cifras como los comentarioshan de ser
tomadoscon reservasy considerarlosen sujustamedida.3. Fernández,1990: 56, 113 - 114, comentael casode
EdmundoPeluso,profesorde ‘ConstituciónEstaliniana»en la Casade Piragovskayaquefue acusadode ser espía
alemány fue fusilado, y el comunistaalemán1-lans,carpinterode la Casade Obninskoyeque fue deportadoa
Siberia. Más información sobreel temase puedeencontraren: Thomas,Ewing, E. Stalinisrn at work: teacher
certificaban (1936-39.)ondSovietpower.en ‘TheRussianReview,abril 1998,volumen 57, it 2. pág: 218- 236.

~ Cheka,KGB, ComitédeSeguridaddel Estado,hoy FSB(ServicioFederaldeSeguridad).
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debioquímicao algoasí, quetrabajóconPlanMies, otro quemurióallí, un tal
VV.. empezaronaplantearproblemasydesaparecieron,peroterminada..,másque
la guerra, despuésde ¡a muertede Stalin...todosrehabilitados, casi todos, y se
volvieron a Españaalgunoque otro. Había un tal XX en una de las Casasde
Leningrado,enki Casa8 creo,eraprofesorno sesi dematemáticaso algoasí, que
estaba con la mujer y una AzUa..también desaparecióde pronto, también
protestaba,tambiéncriticaba, habíaquetenermuchocuidadoenaquéllaépoca,
claro..., comonosotroséramoscríos no nosdábamostantacuenta,perolos que
vivíanenkzscasasde Leningrado,cuandodesaparecieronZZ, sumujery suAzUade
esosedieroncuentatodos...

P: ¿Y esteMM apareciódespués...?
RsPueseseapareciódespués...encasade unosconocidoslo vi terminadaya

la guerra, cuandoestábamosenMoscúqueestabayoestudiandoyseveníapara
Españaya, no tuvoproblemasyapara volver,peroestuvovarios añosdesterrado
allá por Siberia.

P: ¿Y no supoquéeslo quehabíadichoo hecho?
Rs 01 queprotestabamucho,que decía~ queestodo mentira,dicenuna

cosay hacenotra” y todo,y claro, protestaba...
P: ¿Yestascosasustedsabesi secomentabaentrelos educadores..,o entrelos

maestroso la genteno...?
Rs Puesno semucho,creo que teníanmiedo...Teníancuidado.habíamiedo

paraesascosas.norqueeraunasociedadbastantevirilada sitedigo la verdaj una
sociedadmuy..muchosoídospor todaspartesy la genteteníamiedo...

P:¿Y esodigamosque ha sidounaexperienciasuyaa lo largo de todasu vida
allá o..

RsSólocuandomehicevamayorcitay empecéa entenderalgo teníanada...
todo lo cogíascomoverdad, todo deeso(EM 1926).

EnEspañaen 1937y dentrode ciertosespaciossociales(sobretodo en los colectivos

de izquierdas)circulabauna imagenidealizadade la Unión Soviética;entreel grupo de

evacuadosy emigradospolíticos(mayores)huboquienesse desilusionaronal comprobar

queno todo flincionabasegúnhabíanimaginado,sefUeron acostumbrandoo creyendoque

la construccióndel socialismoeracuestiónde tiempo pero al fin y al cabo unarealidad

posible.Los criticos, inadaptadoso disidentesrepresentabanunafacción perturbadoray

comoconsecuenciapodían “desaparecer”o serdeportadosa lugaresinhóspitos”.

Dandoun salto en el tiempo (de los discursosactualesa documentosescritosen el

pasado)el Inspectorde Educaciónpareceapuntaralgunossíntomasde que algo seestaba

“«Tras la muertede Stalin,en 1953, las bibliotecasvolvieron a poneradisposicióndel público las obras
de los autoresrehabilitados.Una vezestabayo reponiendoen el catálogolas fichascorrespondientesa aquellos
libros redimidosy encontréuna fichaquedecia: “EdmundoPeluso.Mis recuerdosdeJackLondon.Moscú 1934”.
Aquella ficha era de mi malogradoprofesor italiano, que desdeel más allá me hacía sabersu inocencia».3.
Fernández1990:56.
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Elrecuerdode los directores,maestrosyeducadoresquetrabajaronenlasCasasdeNiños.

moviendoen las Casasde niños...La no pertenenciaa partidoo sindicatoy las reiteradas

peticionessobre el regresoa Españaparecíanser motivo de sospechay situabanal

individuo en unaposición incómodade continua“vigilancia”45 dentrodel colectivo.Las

declaracionesdel Inspector,utilizandopalabras“agresivas”y comentarioselevadosde tono

sonun reflejo de la situación. Señalaa propósitode unaeducadoraqueno milita en ningún

partido: «debeservigilada. Es la quemásviolenciaponeen la discusión...».Arremete

tambiéncon otrosmaestrosquesemuestranreiteradamentedisconformesconsu estancia

en la Unión Soviéticay anota:

«hacecomomaestrounalabordeficientey por ignorancia,es sin duda,de

tendenciaopuestaal carácterantifascistaquedebetenernuestraescuela=>.

Lasapreciacionessobresu trabajocomomaestroseconÑndenconcuestionesde tipo

ideológicas,queal provenirde un representantecomo el Inspectorde educación(en el

Gobiernorepublicanoen el exilio) nosofteceelementosparacomprenderqué eslo que

desdelasInstitucionespolíticasseconsiderabadebíaserla prácticay la laborpedagógica.

Pero los márgenesparala actuaciónprácticase confundíanen la teoríay a vecesno se

encontraban...

45EJ inspector denuncia <c, . . las quejasreiteradamenteexpuestascon descortesiaintolerable por los
maestrosX e Y que pedíanserreintegradosaEspañaquejándosedel clima y dela separaciónde susfamilias».
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Maestros rusos de las Casas de Nifios espaiio]es.
En ruso: “gracias a vosotros, queridos maestros”.





Oria de estudios. Casa de jersón.
1? Promoción.





Diploma de estudios.Casade Niñosn0 5 de Obninskoye.
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