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A modo de conclusión... 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

Concluir no resulta una tarea fácil; siempre estamos tentados de revisar el escrito, 

movidos tal vez, por el afan de mejorar lo presente, pero la necesidad de cerrar una etapa 

obliga a hacer un esfuerzo de síntesis sobre lo trabajado. De otro lado, poner un punto - 

íinal, seguido o incluso suspensivos- responde a la arbitrariedad/delimitación marcada por 

el investigador en base ala construcción de su objeto de estudio. Finalizar esta tesis supone 

concluir un proyecto que surgió con dos objetivos dilatados en el tiempo. Por una parte, 

pretendía conocer cómo los distintos agentes implicados construyen la historia del 

colectivo, analizar el discurso desde una perspectiva delimitada teóricamente y desarrollar 

las hipótesis de partida. Por otm’buscaba tener una base teórica, documental y analítica 

fuerte para continuar profundizando en otros aspectos relacionados con las trayectorias de 

vida del colectivo. Queda aím, por tanto, abierta la posibilidad de continuar con este trabajo 

inconcluso. 

En esta situación, cerrar, presentar un aserto, una resolución (o varias) no significa 

zanjar el tema sino clausurar una fase de investigación dentro de mi formación profesional. 

La riqueza del material y complejidad del estudio, por su densidad y multidimensionalidad, 

incitan a continuar la investigación a fin de no menoscabar los resultados presentados. 

A lo largo de estas páginas, he ido analizando las producciones discursivas (orales, 

escritas, visuales, gestuales) que forman parte de la memoria histórica del colectivo, en un 

intento por mostrar las múltiples y variadas situaciones en las cuales, los contenidos de la 

identidad personal y de grupo, su pasado, presente y futuro son objetos puestos en juego. 

Es, en definitiva un análisis diacrónico de cómo se habla del pasado y se construyen 

distintas imágenes sobre el colectivo, entendiendo esta acción como un proceso discursivo 

que ha de ser deconstruido y reconstruido para dar cuenta de las mediaciones e 
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interferencias que en él intervienen, el papel de los agentes’, las condiciones de producción 

y situaciones en las que se pone en juego, los componentes temáticos del discurso, sus 

formas, funciones y presentación, etc. 

Los agentes partícipes en esta investigación han sido muchos y variados, han actuado 

representados a veces, en un “yo textual” (cartas, memorias, biografias, artículos), oral 

(testimonios) o “mediático” (fotos, pelicuias, reportajes, etc). Pero he querido deslindarme 

de aquellas concepciones que toman al agente que habla en función de su carga 

psicoanalítica, como si la actividad de recordar o de hablar sobre sí mismo pudiese ser 

equiparada a una actividad terapéutica (el “yo en crisis” de Olney (1991) el “yo saturado” 

de Gergen (1995) el “yo en conflicto con la historia social” de Páez, D. et ah. (1998)) un 

ejercicio de escritura que deriva en la “muerte del yo” (Paul de Man, 199 1, Paul Jay, 1994) 

un mecanismo para descubrir y entender la propia vida (Weintraub, 1991, Gusdorf, 1991) 

o una ventana por la que observar el mundo (Eakin, 1994). En este estudio, los agentes han 

sido incorporados al análisis a través de un proceso de reconstrucción de las dimensiones 

constitutivas de la persona como actor social, de aquellas variables que les definen en 

circunstancias y contextos determinados y que ayudan a explicar y comprender las prácticas 

y contenidos de los discursos que emiten. 

En cuanto a la tensión pasado - presente intrínseca a la actividad de recordar, 

memorizar, evocar, etc., he intentado poner de relieve de qué forma y con qué contenidos 

los distintos agentes expresan su relación con el pasado. Pero el carácter estructurante del 

pasado dentro del discurso autobiográfico ha de medirse a la luz del peso del presente. Ei 

pasado en los discursos no es más que una coloración del presente que se acompaña de 

formas semánticas apropiadas para recrear las situaciones, las imágenes y los personajes 

que pertenecen a otro tiempo. El agente habla sobre su pasado, y es en dicho proceso, 

cuando va construyendo y dando forma y contenido a su relato autobiográfico; es, en este 

sentido, un pasado actualizado en el presente (Ricoeur, P, 1987). 

El discurso público, institucional, autobiográfico se nutre y responde a una 

experiencia basada -inicklmente- en las condiciones del momento de producción: el 

“momento” tiene sentido cuando hay un restablecimiento por parte del investigador, de los 

‘En este sentido han sido consideradas las variables que explictian el sistema de disposiciones prácticas 
incorporadas por el agente para el discurso de la acción y la acción del discurso. 
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A modo de conclusi&~. 

contextos y trayectorias presentes de esos discursos. Como mediadores del discurso se han 

apuntado, entre otros, las negociaciones de sentido para hacerlos comprensibles, los 

intereses y mecanismos de rentabilidad puestos en juego por los interlocutores y la 

objetivación hecha por los agentes de aquellos acontecimientos que forman parte de sus 

trayectorias de vida. El análisis discursivo ha revelado y evidenciado cómo han actuado 

dichos mediadores según el tipo de relato, el agente y el contexto de producción. 

Alo largo de estas páginas, hemos visto cómo algunos informantes manifestaban un 

trabajo continuo sobre sus recuerdos, afinando y perfilando las imágenes que dibujaban en 

sus discursos, intercambiando información sobre la memoria colectiva con otros agentes 

sociales y retroalimentando la versión de los hechos y de su vida, Para otros, en cambio, su 

historia (la que presentan al investigador) parece ser algo inmutable, que sucedió y se ha 

conservado “en el recuerdo” guardando fidelidad a lo que “realmente ocurrió”; que se ve 

amenazada ademas por la lacra del tiempo, que cambia siguiendo un proceso inversamente 

proporcional a la distancia y a los años, que separa momentos que poco tienen en común, 

etc. Los agentes sociales han ido enriqueciendo, conservando, madurando, reinterpretando, 

definiendo sus recuerdos; a distinto tiempo y en distintas circunstancias han puesto en 

marcha los mecanismos de conmemoración, discurrir (juntos o de manera individual) sobre 

el pasado, hablar sobre sí mismos y sobre la historia común, etc. Pero en pocas ocasiones 

los informantes adoptan una actitud de distanciamiento respecto a los hechos que relatan 

y suelen afirmar en cambio, la coincidencia entre lo recordado y el pasado sin reconocer la 

existencia de una serie de elementos que pueden estar mediando en la reconstrucción de 

esos acontecimientos. La dialéctiva objetividad - subjetividad, la imposibilidad de ruptura 

con la propia vida, es aveces manifiesta y manifestada por los informantes en una especie 

de “esquizoknia personal” por conocer los hechos tal cual sucedieron. Pero en la mayoría 

de los casos, la “certeza” de haber “vivido una experiencia”, de haber estado ahí o de 

haberse informado, es superpuesta por los agentes como la prueba que legitima y verifica 

su narración. Pese a estas divergencias, una parte de los agentes sociales implicados subraya 

la complejidad que entraña reconstruir la historia del colectivo: la heterogeneidad de 

situaciones y de trayectorias de vida y la disparidad de los hechos narrados individualmente, 
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interfieren, según los informantes, en la reelaboración de los acontecimientos. A ello habría 

que sumar las contradicciones personales expresadas en las distintas formas de subjetivar 

el pasado y los cambiantes contextos de recogida de la información. En definitiva, los 

recuerdos que nutren los relatos analizados son de naturaleza discursiva y social; hacen 

referencia a una experiencia de vida que no debe confundirse con la “experiencia vivida” 

y son la expresión de aquellas imágenes, opiniones o anécdotas elaboradas en grupo y 

reinterpretadas, recreadas y pensadas por la persona. 

La ambigüedad y la ambivalencia se toman elementos oportunos (por la frecuencia 

de aparición) en las categorías que condensan los sentidos de las representaciones e 

imágenes de los discursos, pero lejos de romper esta tensión dialéctica homogeneizándolos, 

presentando generalizaciones u opiniones consensuadas, he intentado restablecer la 

articulación de significados que generan el juego entre lo ambiguo y lo ambivalente. 

Por otra parte, las prácticas de las cuales hablan los agentes, y que hemos analizado 

en este estudio (educativas, conmemorativas, discursivas...), no son constitutivas de una 

identidad simple y común. Para presentarlas ampliamente he intentado complejizar los 

procesos de producción y actuación en función del carácter multidimensional que les 

define; las distintas variables implicadas (edad, sexo, clase social, Casa de niños, estudios, 

nivel cultural, participación política...), la naturaleza diversa del material (cartas, memorias, 

relatos de vida, noticias de prensa, biografías, documentos, bibliografia sobre el tema...), 

los contextos de producción (marcando los ejes espacio - temporales), la relación con el 

investigador, etc, han jugado un papel dinámico en el análisis. 

Los alios que abarca el estudio (desde la salida de Espaíía en 1937 hasta los inicios 

de la Segunda Guerra Mundial en 1941) han resultado ser un periodo prolífico para la 

construcción de imágenes positivas, de evocaciones nostálgicas que ensalzan el tiempo 

pasado y la importancia de esa experiencia en la trayectoria vital. Estamos ante los 

recuerdos de la infancia producidos por unas personas mayores, que hacen un balance 

intentando saldar cuentas con su pasado. De ahí la tendencia de los agentes a neutralizar los 

ejemplos negativos con lo positivo, a explicar desde el presente las circunstancias que 

motivaron el desarrollo de los acontecimientos y a justificar sus trayectorias. Las 

proyecciones desde el presente al pasado apuntan a los recuerdos que refuerzan la imagen 

de un grupo fuertemente cohesionado, sobre el cual ir montanto la identidad personal. El 
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espacio entre las dos guerras (Guerra Civil Espaiiola y la Segunda Guerra Mundial) es 

asimismo recordado como un oasis de tranquilidad, alegría y desarrollo personal; asociado 

a una etapa (la infancia) en la cual, el discurso sobre las atenciones recibidas, la inocencia 

y felicidad de los niños, desplaza otros comentarios que no refuercen la imagen dibujada. 

Pero, como decíamos anteriormente, la variedad de’ circunstancias y casos barajados ha 

matizado estas reconstrucciones arrojando cuadros con tonalidades bien diferenciadas. 

En ocasiones, para mostrar su riqueza y presentar un estudio pormenorizado, el 

material ha sido clasificado aparte (léase las cartas, redacciones y notas biográfkas y un 

breve apartado sobre dos memorias), pero en la mayoría de los casos, por y a pesar de las 

dificultades que entraña mezclar géneros, autores, y fechas de producción distintas, se eligió 

un eje discursivo común como criterio analítico. Con ello se hicieron más evidentes las 

diferencias y semejanzas entre el oral y el escrito, el contenido de los recuerdos 

“inmediatos” (cartas) y las reconstrucciones del pasado, la importancia de variables como 

la edad y la formación de los autores en la elaboración del texto y la variedad de “pactos 

autobiograficos” establecidos. 

La Casa de Nfios se diviso en principio como el eje discursivo central no sólo porque 

en ella se enmarcaban los recuerdos de la infancia, sino también porque los agentes le 

otorgaban un papel esencial en su desarrollo y formación adulta. “A posteriori”, hemos 

comprobado que al investigar sobre la etapa vivida en la Casa de Niños hemos completado 

importantes objetivos previstos inicialmente (abriendo otros) y ha supuesto avanzar en el 

conocimiento del colectivo. La Casa de Niiíos como nudo gordiano discursivo ha sido 

además, un tema propicio para constrastar cualitativa y cuantitativamente los relatos de 

vida. Los agentes reconstruyen esta etapa a través de imágenes sobre las personas que allí 

estuvieron, recrean las situaciones y espacios donde las relaciones personales se fueron 

generando, discurren sobre el tipo de educación que recibieron y la socialización de estos 

anos, comentan anecdotas, etc. De otro lado, centrar la temática en la Casa ha dado pie para 

generar una clasificación de los recuedos en función de categorías y representaciones 

analíticas: la Casa de Nios como el recuerdo de las cosas y de las personas, como 
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agradecimiento y reconocimiento de la Unión Soviética, como red de relaciones sociales, 

como uniónkeparación entre el pasado en España (antes de evacuar) y los años vividos en 

la Urss, como base de su formación personal, etc. Asimismo, han sido objeto de estudio las 

distintas funciones y estrategias del recuerdo de la Casa de Niños, instrumental, operativa 

y generadora analizadas según contextos y agentes de producción. 

Independientemente de las divergencias o contradicciones (y sus antagónicos), el 

discurso sobre la Casa de Niños se caracteriza, en cuanto al contenido, por la fuerte 

presencia de recursos estilísticos hiperbólicos, descatando aquellos elementos sustantivos 

de una “infancia feliz”, los privilegios de ser niños españoles, la calidad de la enseñanza y 

de la educación, las “inmejorables” condiciones materiales, etc. La concentración numérica 

de este tipo de discurso no es característica solamente de los que marcharon a la Unión 

Soviética en 1937 siendo niños; otros actores sociales como maestras/os, auxiliares, 

educadorades, periodistas, escritores, etc., partícipes de esta historia, se refieren a este 

periodo en los mismos términos, dotándolo igualmente de un valor simbólico y emotivo 

elevado en comparación con otros pasajes de sus experiencias de vida. De ahí que las 

imágenes que regularmente se repiten, remarquen los aspectos positivos de esta etapa (en 

contraposición a la experiencia negativa de la Segunda Guerra Mundial, marcando tiempos 

diferenciados y resaltando aún más las variaciones respectò a los tios anteriores) y se habla 

de ella como “los mejores aiíos vividos”, los “más bonitos”, y gratos de recordar. Como 

decía un informante, ahora todos recordamos la Casa de Niños y los años de la infancia 

en MJrss como un cuento de haa&, y mira que también hubo sus d@xdtades. ,., y han sido 

piecisamente esas dificultades, las distintas formas de representar las imágenes sobre 

a&ellos aííos, y las condiciones presentes que estructuran la producción de los discursos, 

lo que he intentado analizar en esta investigación. En relación al recuerdo de la Casa de 

Nifios, vimos también que la Casa aglutina e identifica a cuántos allí vivieron y sigue 

actuando eficazmente como elemento clasificador en determinados contextos (reuniones 

anuales, presentación de la historia personal ante el investigador, encuentros informales, 

etc). 

La investigación también estuvo centrada en la educación puesto que los informantes 

hablaban de ella como la faceta más importante de la socialización en su infancia. Tanto 
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es así que la educación ha destacado porque articula los discursos sobre la formación en 

todos los ámbitos de la vida del agente. Con la enseñanza en la Casa de Niños se inicia un 

proceso de desarrollo personal que es reconstruido por los informantes como un 

“continuum” hacia lo que son en la actualidad. Las posibilidades efectivas de estudiar (en 

sentido amplio) son valoradas retrospectivamente como una oportunidad que ha servido 

para: la construcción de la identidad personal, marcar diferencias con otras personas de su 

misma generación (comparación eficaz cuando ésta se establece con sus coetáneos 

españoles) y aglutinar la imagen del colectivo en tomo a unas características propias 

(personas con alta cualificación profesional, estudios superiores, formación histórica e 

ideológica, etc.). Los agentes se definen como personas formadas cultural, profesional, 

ideológica y moralmente, y en base a unos principios subjetivos y valorativos estructuran 

sus discursos. Dichos principios han sido enumerados siguiendo las categorías utilizadas 

con mayor frecuencia en los discursos autobiográficos: la formación, la responsabilidad, 

la solidaridad, la igualdad, la disciplina, el trabajo y el ser tuso-ser español han sido 

analizados en un intento por agotar los ejes subjetivos y valorativos que dan contenido a 

los relatos de vida. La importancia de estos principios y de la educación en si, reside en el 

hecho de no quedar acotada a un periodo de la vida del agente; los informantes proyectan 

los recuerdos del pasado en el presente y van identiticando lo que ahora son (como personas 

maduras, formadas) con el aprendiije en la infancia y con otros acontecimientos que 

dieron origen al desarrollo integral posterior. De este modo, los métodos educativos 

necesarios para conseguir ser disciplinados, responsables y solidarios y las personas que lo 

hicieron posible, sobresalen como lugares del recuerdo. El recuerdo de maestros, 

educadores y directores de las Casas de Niños ocupa una relevancia especial porque al 

hablar de ellos, los informantes se piensan siendo nifios, como protagonistas actuando en 

diversos contextos, Estas imágenes son, en ocasiones, el pretexto para medir las 

transformaciones de la persona-autor-actor que narra, hablar de los métodos empleados por 

sus pedagogos, de la personalidad de los mismos y situar el marco mas general donde los 

niños fueron socializados. Para ello, los informantes se posicionan respecto a dichas 

representaciones y lo hacen reconstruyendo sus recuerdos en función de juicios, 
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valoraciones, críticas, negaciones o reafirmaciones que son expresadas discursivamente. 

Las distintas maneras de clasificar a un personaje u otro, los méritos y faltas que se 

destacan, los contextos de actuación y las trayectorias futuras de los agentes han sido 

algunos de los núcleos centrales dèl análisis en este tema. En general, al igual que sucedía 

con el recuerdo de los años vividos en las Casas de Niños, el recuerdo de las personas es 

agradable y nostálgico; hay diferencias más o menos sutiles, pero pensar en aquellos que 

se ocuparon de su educación y les cuidaron en la infancia significa transferir parte de lo que 

ellos son ahora (padres, profesores, personas adultas...) en la imagen de los maestros, 

diiectores, educadores y auxiliares de esos años. Estas representaciones generan un tipo de 

discurso plagado de metáforas relacionadas con personajes destacados de la vida social y 

política de la Unión Soviética y de metonimias sobre el sistema educativo en la Casa de 

Niios y en otras esferas de la Urss. Las trayectorias de vida han sido el catalejo a través del 

cual hemos ido recomponiendo las piezas del discurso y entresacando el sentido de las 

figuras retóricas presentes en los relatos. 

Por otra parte, en el marco educativo se insertan prácticas, conocimientos y 

aprendizaje de actitudes y disposiciones para la acción que adquieren gran valor social, 

simbólico e instrumental dentro del colectivo, a nivel individual y de cara a la sociedad. La 

Casa, la escuela es un espacio para aprender en colectividad, para estrechar los vínculos 

personales, para trabajar sobre una identidad -la española- (manifestada en la enseñanza de 

cultura espailola, historia de España, política, etc.) que va integrando progresivamente la 

cultura rusa; es en detinitiva, el referente discursivo para ir construyendo el sustrato que da 

contenido a la definición y presentación que los agentes hacen de si mismos. La enseñanza 

recibida en la Unión Soviética ha sido, según el discurso de los informantes, una educación 

completa, elitista (educación artística, musical, plástica...) que les proporcionó un capital 

cultural suficiente para continuar la ensefianza técnica especializada, media o superior, un 

capital aiiadido del cual (probablemente) hubiesen carecido en Espaíla. 

A lo largo de la investigación, la deuda y el agradecimiento se han ido perfilando 

como dos componentes propios del discurso autobiográfico de “los nifios de la guerra”; en 

determinados contextos parece estructurar la trama argumenta¡ y abrir en ramificaciones 

temáticas el grueso de los recuerdos. Éstos se proyectan hacia el pasado y hacia el presente 
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bajo el filtro de esa oposición (deuda-agradecimiento), a veces de forma complementaria 

y otras en contradicción abierta. Pero, a nivel general podemos decir que los polos de la 

deuda y el agradecimiento son escasamente intercambiables y normalmente suele haber una 

correlación entre el deber de España (las autoridades, los partidos políticos, la 

administración...) para con ellos, leído en términos de obligación moral, histórica por cerrar 

IUS ÚItimu.~ heridas de Za guerra cívil, y el agradecimiento al pueblo de la Unión Soviética 

o a Stalin, porque nos acogió como a sus hijos, nos educó y nos formó como personas. La 

presencia de estos elementos en los relatos de vida adquiere gran significado para el análisis 

del discurso, no sólo porque su naturaleza dicotómica determine las valoraciones que hace 

el agente en un sentido u otro, sino porque ele hecho de que los informantes los utilicen nos 

está indicando, de forma sintética, su posición respecto a la historia colectiva y a la historia 

personal. En estas páginas que ahora concluyo, “lo que les dieron” en la Unión Soviética 

destaca como “la imagen” positiva, alegre y feliz de los primeros años en la Urss y 

acompaña el recuerdo de unos nifios permanentemente agasajados, protegidos y queridos. 

La querencia de los agentes por los recuerdos de los objetos recibidos (vestidos, juguetes, 

alimentos, enseres para la higiene personal, lapiceros, papel, etc), las personas que les 

acompañaron y la educación recibida colorea y parapeta la etapa de la infancia de forma que 

ésta permanece apenas inalterable a las reconstrucciones que hace el agente desde el 

presente, al hilo de su experiencia de vida. El agradecimiento define los recuerdos de esos 

años y abre el discurso hacia otros caminos sembrados de dificultades, pero los relatos 

suelen acabar recalando en el pasado, en la infancia y en ese regustillo amargo que deja el 

sabor de lo vivido. 

El agradecimiento hacia aquellos que me brindaron la posibilidad de acceder a la 

intimidad de los recuerdos y compartir su pasado, presente y algunos anhelos para el futuro 

queda pobremente representado en este trabajo. Espero, no obstante, saldar algunas deudas 

contraidas con quienes confiaron en mi y han sabido arañar energías y rigor para terminar 

la tesis. 
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I.- FUWTES DOCMWTUS: LAS CARTAS Y SU UBICACIbN. 

La comunicacion entre las familias espaílolas y los niiíos que en 1937 evacuaron a la 

Unión Soviética sufiió también las consecuencias de la guerra que en esos momentos se 

desarrollaba. A las dificultades geográficas para mantener contacto directo se unía el clima 

de tensión durante la Guerra Civil Espafíola, el aislamiento político y exterior de ambos 

países, la ll Guerra Mundial y la guerra fna, que colapsaron las relaciones diplomáticas. El 

vacío político era cubierto por otras instancias internacionales (organizaciones 

gubernamentales o de carácter privado, autoridades que intercedieron a título personal, 

ciudadanos concretos) que actuaban como intermediarios. El intercambio de 

correspondencia con España fue cada vez más fluido, sobre todo una vez que la Segunda 

Guerra Mundial hubo finalizado; al principio a través de paises de América del Sur o 

Francia, donde el colectivo de niños y mayores españoles (evacuados o exiliados) tema 

conocidos, pero más tarde lo hicieron directamente con sus familiares. 

Los niílos espafloles establecieron comunicación con sus padres desde la Urss 

mediante mensajes radiofónicos y por correo poco después de su llegada a Leningrado’. En 

cuanto al correo, las misivas enviadas son relativamente cortas, los niños cuentan cómo 

pasaron el viaje y cuál fue la acogida que recibieron. La correspondencia procedente de la 

Unión Sovietka jamas llegó a su destino y hoy día, estos documentos, se hallan catalogados 

en AHN (SGC). PS Santander 0 5 l! Expedientes 5, 7 y 9*. 

Para plantear las dificultades, trayectorias y destino de la correspondencia generada 

en estos años he acudido a diversas fuentes: el Archivo Histórico Nacional, Sección Guerra 

Civil de Salamanca, documentos archivados en la Fundación Sabino Arana (Artea- 

‘Radio Moscú, leído por uno de los niftos espafíoles en Octubre de 1937, durante la celebración del XX 
aniversario de la revolución de Octubre. El muchacho esti vestido con camisa y paiiuelo de pionero al cuello, 
según aparece en reportajes televisivos como “Los nifios de la guerra” (1983) proyectado en el programa 
Infame Semanal, olas peliculas “Sed bienvenidos”, “Nuevos amigos”, “El exilio: la tragedia medio siglo 
después”, “Vivir y morir en Rusia”, entre otros (Ver el Cardlogo General del cine de la guaro civil compilado 
por Alfonso del Amo, editado por la Filmoteca Esptiola, 1997. 

‘En relación a estos documentos quisiera agradecer B Rosalia Crego la gentileza por habemos dado a 
conocer el material que sostiene este análisis. El total de estos documentos está agrupado en dos carpetas 
distintas, unas corresponden a los primeros dias de la llegada atierras soviéticas y las segundas comprenden un 
periodo más extenso (septiembre 1937 - abril 1938). 

455 



Apéndicel: Las cartas enviadas desde la Urss... 

Vizcaya), el artículo de Jesús García Sanchez Lo correspondencia de los españoles en 

Francia (I936-1946)’ y los discursos de los informantes sobre esta materia. Las cartas, 

emitas entre junio de 1937 y abril de 1938 (según aparece en los sobres originales), fueron 

mataselladas y enviadas a España desde distintas localidades (Jarkov, Leningrado, Odessa). 

Una vez en EspaíIa, debieron pasar por el Negociado de Censura de la Comisaría General 

de Investigación Social, que era dependiente de la Dirección General de Seguridad y tenía 

su sede en Valencia, según escribe Jesús García, ya que en el margen izquierdo llevan el 

sello de “República Esptiola Censura”. Las autoridades republicanas establecieron este 

control postal como medida de precaución, interceptando, fichando y dando curso a mucha 

de la correspondencia que llegaba, sobre todo las de contenido ideológico, y la procedente 

de países extranjeros, Pero aunque J. García, comenta en su artículo que era destacado “el 

escaso cuidado de los censores del correo civil internacional”, lo cierto es que estas cartas, 

procedentes de la Unión Soviética, no llegaron a sus destinos debido a diversas 

circunstancias que brevemente iré exponiendo. En las cartas fechadas en primer lugar 

(junio-julio de 1937) y catalogadas en un mismo legajo, el destino es el País Vasco. Los 

niños y auxiliares las escriben a sus domicilios particulares. La caida de Bilbao bajo el 

mando de las tropas franquistas el 19 de junio, sucedió cuando los nifios iban camino a la 

Unión Soviética; algunos se enteraron en alta mar, otros a su llegada a Leningrado (según 

ellos se “corrían rumores, bulos”, sobre su situación) y la mayoría no lo supo hasta más 

tarde. Las Delegaciones de Gobierno republicanas iban siendo desmanteladas al paso y 

conquista de los frentes nacionales, así sucedería con la Dirección General de Seguridad 

y el Negociado de Censura y con las Delegaciones de Asistencia Social de Euskadi, 

Valencia, Asturias, que tuvieron que trasladarse a Barcelona’. Por tanto las direcciones y 

destino del segundo legajo, con fechas de septiembre 1937 y abril de 1938, (PS Santander 

caja 5 1, expediente 7) vienen con las senas de Asistencia Social en Barcelona, sita, según 

los remitentes, en la calle Pi y Margall o en Paseo De Gracia. La razón para que las envíen 

‘Cuesta, J. y Bermejo, B (coordinadores), Emigración y exilio. Españoles en Francia (19%1916)., 
Madrid, Eudemal996. 

‘Cito aquí los organismos destinatarios de las misivas. 
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a Barcelona se debe a que allí estuvo instalado el gobierno republicano y “desde agosto de 

1938 toda la revisión de la correspondencia enviada o recibida al extranjero se hace en 

Barcelona” (García, J: 1996: 332). Según consta en las cartas (tieiptiwti 

aichbq~nbeicviòa/a,~~y~vur~povq~~~dichoJ),los 

maestros y educadores habían aconsejado a los niños escribir a esas direcciones ya que la 

población civil había salido evacuada, y aunque en algunos casos tuvieron la posibilidad 

de contactar con sus familias y tener noticias de su paradero durante los meses de guerra, 

(los informantes relatan que en ese tiempo les llegaron algunas cartas desde España), fueron 

los menos. Pero a tenor del contenido de las cartas -en las cuales preguntan por los demás 

familiares, por conocidos y parientes de otros niilos- la situación de contusión seria tal que 

las remiten “probando suerte”, a veces con preocupada insistencia (un mho que escribe 16 

cartas a su hermano) y siempre dando muestras de la avidez por tener noticias. 

Otro conjunto de cartas procedentes de la Unión Soviética y con destino a España se 

encuentra archivado en la Sección de la Guerra Civil en Salamanca catalogadas en PS 

Bilbao carpeta 206 legajo 8. Son un total de 10 cartas escritas por algunos de los evacuados 

y enviadas, según consta en dos de los sobres, a la Delegación de Euzkadi Paseo Pi y 

Margall no 60 (Barcelona) y a las Oficinas de Evacuación devalencia. El resto no vienen 

acompañadas de sobres pero en los encabezamientos se dirigen expresamente a los 

“Apreciables camaradas de la Delegación de Euzkadi ” para pedir información sobre 

parientes, conocidos o terceras personas que el autor no conoce personalmente pero de los 

que desea saber el paradero. A diferencia de las anteriores, que estaban dirigidas a parientes 

y amigos, éstas tienen como destinatarios los responsables de las Oficinas de evacuación. 

Las cartas archivadas en PS Santander caja 51 tienen como destinatarios a los 

familiares; fueron enviadas a las Delegaciones de Euskadi en Barcelona ovalencia, 

localidades hacia donde se fue desplazando la población, aunque muchos cruzarian más 

tarde la frontera francesa huyendo de los bombardeos. En cambio, en las 10 misivas 

archivadas aparte, la comunicación es entre el interesado (niños, maestras, madres de niños 

evacuados) y el organismo de evacuación y cambia, por tanto, el contenido y motivos de 

las mismas. Los sobres de las cartas tienen el membrete de correos “República Española 

Censura”, pero además en el texto aparece un sello de registro de entrada con el número y 

kN0 B su hermano, &sa,9 de enero 1938. 
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fecha; probablemente estas cartas llegaron a las Delegaciones de Evacuación y ahí les 

dieron curso. También consta alguna referencia sobre los tramites de registro y el 

funcionario anota al margen: “Pasa a Estadística e Información” y escribe a mano la fecha 

de publicación (“prensa 10-2-38”). 

Los periódicos de la época tenían un apartado abierto, la sección “llamamientos, 

avisos y convocatorias” al servicio de Instituciones, Organismos, Partidos y Sindicatos cuya 

finalidad consistía en aportar noticias de última hora a los lectores, establecer contactos 

personales o de interés general. Los rótulos de “Pasa a estadística e información” y “Prensa” 

que figura en las cartas pueden constatar el uso que de ellas se hizo y el cumpliento de 

su función, o al menos los pasos a seguir en la tramitación de los objetivos con que fueron 

escritas, ya que son cartas en las que se detallan expresamente los nombres de los 

interesados (autor y persona reclamada), solicitando información sobre los mismos. 

Una vez que la guerra hubo terminado, la correspondencia requisada y la recibida 

desde el extranjero es depositada en el Cuartel General del Generalísimo, donde tenía su 

sede el Gabinete de Censura de Correspondencia Extranjera. Alli “iban a parar, en última 

instancia, ciertas cartas que podían dar lugar a la persecución política o judicial de sus 

expedidores o receptores” (Garcia Sánchez, J. 1996: 330) y efectivamente el temor a sufrir 

las represalias familiares era algo que, considerando el contenido de las mismas, parecían 

tener presente. Una informante lo recuerda así: 

en las cartas poníamos mucho cuidado en no hacer ninguna alusión al sitio 
donde nos encontrábamos (..) no decíamos mucho en las cartas pero a veces en 
forma entrevelada nos decíamos cosas que otros no lo hubieran comprendido6 

El triunfo de las tropas militares leales a la sublevación militar y la posterior dictadura 

franquista dificultaron las relaciones entre los familiares que terminaron por establecer 

comunicación a través de paises de América y Europa, sobre todo con amigos y familiares 

que hacían las veces de “puente aéreo postal”: Espafía no mantenía relaciones diplomáticas 

con la Unión Soviética y el simple hecho de mantener correspondencia con residentes en 

%sta cita caresponde a una mujer que salió con 13 ahs y conocia los enfrentamientos políticos de 
cerca ya que era vocal del Socorro Rojo Internacional (sección infantil) en Bilbao. Memorias no publicadas, M 
1923. 
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este país podía traer consigo una persecución constante por parte de la policía franquista. 

Por tanto, el parentesco era algo que se ocultaba en las cartas y las dirigían a “su amiga” o 

utilizaban otra palabra clave que tanto el emisor como el receptor conocían. 

Desde distintas Instituciones, Ministerios y Embajadas, los representantes políticos 

mostraron su preocupación por reanudar la comunicación epistolar con personas que 

estaban en la Unión Soviética. Esto sucedía después de la Guerra Civil Española y en los 

años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Las relaciones entre los distintos organismos 

para restablecer el contacto, lograr información y acelerar el proceso de repatriación de los 

“niños”, generó una documentación que se encuentra archivada en la Fundación Sabino 

Arana (Artea -Vizcaya) y en el Archivo Histórico Nacional (Salamanca), entre otros. En 

una carta diigida a Don Manuel Egileor, Ministro en el Gobierno de la República Espaiiola 

en París, con fecha de 4 de marzo de 1947 y sin remitente (tan sólo aparece la firma) se 

expresa la preocupación (y la hace suya) por la falta de correspondencia entre las familias: 

la mayoría de nuestras familias no se relacionan con sus hijos, por falta de 
medios de comunicación ya que residiendo en el terriíorio de Franco, no pueden 
dirigirse a las autoridades soviéticas. 

Manuel de Irujo, Ministro de Justicia de la República Española en Paris se dirige al 

Embajador de la República de los Estados Unidos de Méjico en Paris (3 de marzo de 1947) 

pidiéndole que le ayude en las gestiones de localización de los muchachos evacuados con 

el fin de poder reunirlos con sus familias, comentando (míticamente) que las autoridades 

soviéticas siempre han sido partidarias de establecer “conversaciones particulares” entre los 

familiares y la Cruz Roja, consiguiendo con ello dilatar en el tiempo la solución del 

problema’. El Ministro denuncia en esta correspondencia la ineficacia de las autoridades 

soviéticas para contactar con las familias, lo complejo del sistema de comunicación y lo 

poco efectivo que resulta ser en la práctica. 

Apunta además: 

. ..los organismos de la República Española han tratado deponerse en relación 
con las autoridades rusas en dferentes ocasiones. Pero las autoridades soviéticas 
se han mostrado reacias a responder a este género de requerimientos oficiales, 
puesto que oficialmente el Gobierno republicano español no se halla reconocido por 
los soviets. 

‘Archivo del nacionalismo, Fundación Sabino Arma. En la carta figura como Asunto: “Situación de los 
muchachos vascos evacuados a Rusia que desean reunirse con sus padres” 
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Por otra parte, el sefior Ziaurritz* envía una carta al Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la Urss en París, Sr. Alexandre Bogomolov solicitando información 

sobre los nifros, ofieciendose como intermediario para establecer contacto entre las familias 

y los muchachos y sugiriendo algunas posibles medidas de actuación: 

. ..que la Section des Enfants espagnols du Ministkre de I’lnstruction Publique 
du Gouvemement de Moscu envoie une liste compkte des ces enfants en prècisant 
leur réskience et leur situation aciuelles...que le Gouvemement aé I’URSS donnait 
les autorisations de sortie de Russie...etc. 

Las distintas Delegaciones y Ministerios tanto del Gobierno Vasco como de la 

República Española en el exilio’ intercambiaron información (epistolar) sobre los niños (en 

este caso de origen vasco, con especial atención a un grupo de Eibarreses) con el fin no sólo 

de cartearse con los respectivos padres, sino de intercambiar pareceres acerca de la 

posibilidad de reunión con aquellos que tuviesen familiares evacuados en Francia, 

Latinoamérica y Espafía, al tiempo que muestran el propósito de recabar informes sobre la 

situación de los niños en la Unión Soviética. El contenido de estas cartas presenta una 

situación poco favorable para la repatriación de los niños, como hemos visto. Por esta 

razón, los responsables ministeriales, aprovechan las recomendaciones de aquellos que 

acaban de llegar de la Unión Soviética para conocer y aprender, de este modo, el 

procedimiento diplomático más rápido y seguro para concluir estas operaciones con éxito. 

Los datos que llegan a la Delegación del Gobierno de Euzkadi en México y que son 

transferidos al Consejero de Gobierno vasco Sr. Lasarte, son diversos: algunos, en este caso 

el sefior Sanchez Arcas (Ministro Plenipotenciario de la República en Varsovia), 

haciéndose eco de “una opinión a su parecer generalizada”, comenta: 

..no me extrañaría que además en algunos casos, haya muchachos que se 
resistan a salir interrumpiendo, a veces para siempre, los estudios que la Unión 

‘No figuran más detalles sobre su persona. 

‘Carta de la Delegaci6n del Gobierno de Euskadi en Méjico al Consejero de Gobierno Vasco Sr. 
Lasarte; el Sr. Javier de Landaburu (Liga Internacional de amigos de los vascos) comunica con D. Manuel de 
Egileor (Ministro en el Gobierno de la República Espaiíola en París); Correspondencia entre D. Sanchez Arcas 
zini Plenipotenciario de la República Espallola en Varsovia con Manuel de Irujo (Ministro de la República 
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Sovi&ica ha facilitado a rmestros jóvenes con tanta generosidad”4 

Sin embargo, otro intermediario (según el responsable del Gobierno de Euzkadi en 

Méjico”), expone su parecer sobre la situación de los niños españoles, amparado por la 

experiencia de haber vivido -0 conocido de cerca- las Casas de nifios en la Unión 

Soviética’? 

. . . con la guerra vino la aks~: rmrchosjkeron abandonados a su suerte, 
salvo alguno que otro que ha sido utilizado parafines de propaganda ( .) 

la corresponakncia particular enviada a diversas Embajadas es destruida (I..) 
si alguno trata de marcharse de estos lugares es enviado a Siberia. 

Siberia es el lugar paradigmático de la soledad, la privación, el hambre, los trabajos 

forzados, la falta de libertad...y su simple evocación resume la dificil situación en la cual 

se encontraban, (según un joven de apellido Lamban-i”) los niños españoles en la Unión 

Soviética. La falta de información debido al silencio de las autoridades rusas sobre las 

peticiones ak repairiaciión de los niños y sobre los informes solicitados’*, provocó el cruce 

de correspondencia y la circulación de noticias confusas entre los organismos oficiales, 

interesados tanto por motivos políticos como por cuestiones ideológicas o humanitarias’5. 

La imagen de la Unión Soviética, el interés por sacar a la luz aquellos testimonios que 

reforzaran y justiticasen la necesidad de repatriación de los niños, el ansia de protagonismo 

por parte de las autoridades para anotarse un éxito diplomático, las descalificaciones por 

t°Comentios de Sanchez Arcas que a su vez es respondido por el SI. Ziamitz cribAndole de” ser 
partidario de la política rusa y de elogiar desmesuradamente la politica soviktica en relación con nuestros niitos”. 

“Información proporcionada a este responsable por el Sr. Lambarri, uno de los niilos evacuados a 
Rusia siendo su padre miembro del Partido Comunista (en el momento del informe había causado baja en el 
Partido). 

%omentatios elaborados a tenor de la infonnacibn epistolar que reza: sus referencias son los 
siguientes: Antes de lo guerra los niños vascos residentes en Rusia estaban bastante bien. inremodos en 
Colegios o “lugares c&ctivos”se@n denominación noa. Allí recibían inspección y olimenros siguiendo la 
norma delpois. Son datos que el autor de la carta (miembro de la delegaci6n del Gobierno Vasco en México) 
pone en boca de un joven hijo de un miembro de Izquierda Republicana yposrenoren~e del Parfido 
Comunista si bien ahora es baja en el mismo. 

13Persona que informa al autor de la carta 

“Nota del Sr. ZiauniQ sobre la situación de los muchachos vascos evacuados a Rusia (Fundación 
Sabino Arana). 

“En carta del Sr ZiauniQ al embajador de Rusia en Paris escribe: “todo cuanto hagamos por 
reagrupar lo menos espirituolmenfe nuestras/amilias. serú un bien pora Euzkadi”. 
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parte de los desafectos ala politica soviética, son parte del contenido de este correo. En este 

sentido, M. De Castro Marcos, escritor contrario aI régimen republicano, critica con saña 

los procedimientos seguidos por el Comité de la Infancia Evacuada y comenta: 

“los niños servian de mercancía de exhibición y de pretexto para muchas cosas 
indignas (...) para obtener una serie de consideraciones de tipo político en el exterior, 
que llegó a conseguir, llamando más al corazón que al cerebro de las gentes”i6. 

Comentarios éstos que hay que leer bajo el prisma de la situación de enfrentamiento 

que vivían “las dos Esptias” y que responde a los intereses del autor. En definitiva, las 

noticias de los familiares y amigos estuvo salpicada de obstáculos que, en cierta medida, 

algunas personas a través de organismos, Partidos politices e instituciones trataron de 

solucionar a tin de normahzar la correspondencia y facilitar las tareas de búsqueda por parte 

de unos y otros. Parte de los documentos que este intercambio de noticias generó, pasaron 

luego al Servicio de Recuperación de Documentos (SRD) y se conservan en el AHN de 

Salamanca, Sección Guerra Civil, como es el caso de las cartas que nos ocupan, 

El material utilizado “en y para” esta reflexión ” ha sido la base para analizar la 

estructura interna de las cartas, hallar posibles equivalencias en los contenidos temáticos 

y los distintos usos gramaticales que allí aparecen. A partir de su análisis se ha podido 

describir las características de la práctica de la escritura en la infancia, así como sus 

condiciones de producción. El contenido de este apéndice se basa en las posibles vías de 

investigación que nos ofke la producción escrita (cartas, redacciones y biografias de niños 

y del personal que les acompañó a la Unión Soviética, archivadas en Salamanca) sin 

profundizar en los planteamientos críticos de la elaboración del discurso (tanto oral como 

escrito). Las cartas ocupan un lugar importante en este trabajo; su estudio ha permitido 

comparar la dinámica entre el discurso oral y el escrito, pero debido a las caracteristicas del 

material (escrito frente a los discursos autobiográficos que son el sustento de la tesis) y al 

tipo de análisis puesto en juego (gramatical y de contenido frente a la reconstrucción del 

recuerdo) han sido separadas en un apéndice. El objeto del mismo es que el lector pueda 

%e Castro Marcos, Miguel: 1939. Capítulo XXII: “la infancia evacuada” 

“Además del material presentado en este trabajo se han utilizado otros documentos (cartas escritas 
desde el exilio) que se encuentran archivada en la misma sección (AHN SGC. PS Santander). 
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encontrar en estas páginas un desarrollo complementario a los capítulos que estructuran la 

tesis y abra el abanico de representaciones e imágenes sobre el colectivo a otros agentes, 

discursos y contextos, Por otra parte, las peculiaridades de la misivas (escritas por niños, 

dirigidas a los padres, contando sus experiencias y expresandose en lengua oral) hacen que 

estemos ante un tipo de documentos personales dificil de encasillar, en el cual prima el oral 

frente a la reglamentación ortográfica. Pero estos aspectos los iremos viendo en el 

desarrollo de los apartados siguientes. 

Las redacciones han sido analizadas conjuntamente ya que comparten la naturaleza 

de ser material escrito, los autores son niños y fueron producidas durante el mismo periodo. 

Otras características como la edad de los autores y el género literario las diferencian, pero 

han sido incorporadas como variantes del análisis escrito. El objetivo de este apartado es, 

en definitiva, incorporar comparativamente el estudio de estas variables para reconstruir el 

contexto desde donde y mediante el cual se produce este discurso escrito. 

2.- FWCIIÓN Y EFICACIA 

Q-pcdveryh 

Con este deseo inicia un niño la carta que envia a sus padres... anhelos no cumplidos 

cuando esctiben “cuatro letras” para que los familiares sepan que estan bien y para informar 

sobre su paradero. El desarrollo de los acontecimientos después de la caída de Bilbao 

imposibilitó la comunicación con España; cuando las noticias llegaban a la Unión Soviética 

el personal responsable era el primero en saberlo, y quizás éstas fueran transmitidas 

“filtradas” a los niños para no preocuparles, o al menos así lo creian algunos... 

sobpovqweitoy u.mpQcecy>~p~qque 
bWt%XAV~~d4?‘~pW- todoyvec¿l>euL 
vuexcúwyy6w...wcbvno~pov W¿lxhvoL2go~fbp~ 

tiU+.bhC-tV~pWVW* 
ptmya/$cxhmqw~~vluq~~bievizr 
piw~padveyp~qwaquúsiemp~dec¿mokí 
m CNA a sus padres, Mosjor Crimea, l-10-37.) 
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La ansiada respuesta por escrito, las noticias sobre la salud de padres, hermanos y 

primos, los avances del frente y saludos a la familia son los comentarios más frecuentes en 

las cartas escritas en los meses inmediatos a la llegada a la Urss, y marcan diferencias 

cualitativamente considerables con el discurso de los niños nada más llegar a Leningrado. 

Además del cambio de tono (mas pesimista que en las primeras), las preguntas, demandas 

y dudas están por encima (por lo numerosas que son) de las exclamaciones de asombro, 

enunciaciones y descripciones de la ciudad, del recibimiento, de las comidas; en el escrito 

priman los comentados sobre el paradero de la familia, la situación de los conocidos’* y los 

sentimientos personales de angustia, preocupación y miedo. Las citas que a continuación 

se detallan son una muestra del carácter melodramático -con mensajes esperanzadores y a 

veces desesperados- que lanzan sus autores; los niños se dirigen a sus padres con palabras 

que no dejan de impresionar al lector, a pesar de los ahos.. 

. ..tewlamhtres-pavc</~~~ypaiw~ 
vLbt¿ypoYY~~w~p~m~~~.. 

Las narraciones y descripciones del viaje con sus aventuras y expectativas, la ciudad 

de Leningrado (abierta y alegre de recibirles), las habitaciones, los baños, el comedor, tan 

novedosos, las comidas superabundantes... todos éstos, son elementos que figuran en las 

cartas, ocupando el texto integramente. He seleccionado esta carta porque, a pesar de su 
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extensión, se condensan en ella apreciaciones (personales) del viaje que bien pueden ser 

extrapoladas al resto de las cartas; el autor se vale de adjetivos superlativos (muy. mucho, 

muy bien) para describir consecutivamente las escenas e imágenes del momento, las 

instantáneas que él ha ido percibiendo y que tímidamente esboza sin desarrollar. El 

optimismo, alegría y buenas atenciones como metáforas del pueblo ruso y como imágenes 

que reproducen la llegada, terminan por construir un discurso estereotipado repetido por los 

niños: 

Las diierentes formas de contar las experiencias personales respecto al viaje, llegada, 

acogida y estancia están desplegadas como en una paleta de colores de más o menos 

intensidad; en este sentido podemos encontrar otro tipo de discurso más efusivo y entusiasta 

que el anterior y en el cual, además de resaltar las buenas condiciones materiales (comida, 

juguetes, baños...) y atenciones que gozan (cuidados médicos, besos y abrazos de los rusos, 

canciones y vítores...), los niños manifiestan su admiración por el país de acogida y 

ensalzan las conquistas sociales y económicas del país: 

uqtinbey wwlmmErp&, aquúhay k?lMduec¿y~ ‘... 
en/-Rw- “uy hf34v povque w l.uv pu.& a.d 

pv-wmtiw cirzel; circo% ~lmpfw~ 
qt.wey~segwubci.eEuwopmykmtevcemdeLmudo-eyw 
-~~p~~ovo:.. 

El pueblo, el régimen político, su papel cultural, los paisajes, todo se mezcla dentro 

de la escena que este niño nos dibuja. Pero como vemos, estas imágenes no son simples 

descripciones de la ciudad sino que los autores abren su narración a otros elementos 

imperceptibles pero -para ellos- igual de necesarios... 
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El tiempo que separa unas cartas de otras ha ido mellando en la imagen del país; ésta 

se ha visto reforzada, sublimada y acrecentada debido, en parte, a la predisposición de los 

nifios a aprehender una realidad construida desde la óptica ideológica de la sociedad 

comunista. De otro lado, la separación temporal ha permitido una reconstrucción de los 

acontecimientos que tienen que ver con España carentes de la dimensión inmediata. Es 

decir, el tiempo que se “pensaba” como separación de los familiares ya no es tan corto (asta 

la vista queprontoseru, como escribía uno de ellos) porque los cambios en España (pérdida 

del frente norte) auguraban malas consecuencias, de manera que en el discurso es notable 

la preocupación por los que están lejos de ellos. Durante estos meses las respuestas de los 

familiares fueron bien escasas y ésto mermó la información, aspecto que es recogido en las 

cartas como una preocupación constante y manifiesta. 

. ..p%iz&&vuML*.cccyúÁ/mía/?Pueyla,~~mza/~~ 
fvcwrcia/~Y~cowrp~que/la/q~~~en/el,InwcoeM,la/ 
Llkycuh~ñ~?~~~btra,~la/~~ñW 
qw3Wt&Uegadha&m~ju.e.v~&la/ wquevLe+w..escribe el 
día 24 de junio un niño a su madre y padre. 

Ademas de la aportación de noticias, los niños quieren confirmar los “bulos”, rumores 

y comentarios que circulaban sobre la situación de Bilbao, y preguntan, como si de una 

reflexión en voz alta se tratara, sobre la familia y la salud de los SU~OS’~: 

Madtw~~~&caaa/tvey~pa,twtiy~pw-~ 
el/padtwpe+wcowro~conteata/~~mandbe4-~~hay 
puwlaywwúÑrqlAe,v~a.e,loy~~ dic.tm&tib 
j~~~fm4tchre$qúuhyyyo.~ caqti (Crimea 15 de 
Septiembre, cno a su madre. ) 

La carta como soporte material tiene una función social y simbólica. Ambas 

l9En este sentido, cano indica C. García et al (1997), las cartas son “mensajes frustrados” porque al ser 
mterceptadas no pudieron llegar a sus destinos. 
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funciones están encaminadas a conseguir una determinada eficacia en el medio donde se 

pone en t%cionamiento el intercambio de correo En el caso de la correspondencia “oficial” 

(entre embajadas, instituciones) ademas de informar, tiene según acabamos de ver, otras 

funciones políticas: los países y embajadas juegan un papel fundamental como 

intermediarios en la política internacional. La repatriación de los niiíos y el reagrupamiento 

familiar despierta gran interés en las relaciones diplomáticas, estos asuntos son intereses 

en juego que circulan a nivel internacional. 

Al poner en movimiento el volumen de misivas enviadas a las familias se 

intercambiaban además noticias y dentro del espacio familiar, vecinal en el que actúan, 

sirven para fomentar la cohesión social y la reproducción de estos vínculos en el interior 

de la sociedad. Función y eficacia simbólica han de ser consideradas en un doble sentido: 

recibir una carta de la Unión Soviética conlleva un peso ideológico que repercute sobre los 

receptores de las mismas y de otro lado, la carta cumple una función simbólica de amistad, 

Memidad, parentesco, etc. Por parte de los padres el hecho simbólico de recibir una carta 

de la Urss, se podia traducir en una comunidad de intereses políticos con la organización 

de la evacuación; ellos habían participado en el movimiento de evacuación, aceptado las 

condiciones de la misma y felicitado la propuesta de las distintas instituciones que 

patrocinaron la salida. En España, mantener correspondencia con la Unión Soviética 

significaba haber establecido vínculos de relación con quienes ahí vivían; en este caso, los 

nihos evacuados. Esta unión se manifestaba y/o ponía de manifiesto un “posicionamiento 

ideológico”M de los autores de las cartas compartido por los destinatarios. De otro lado, la 

carta se manda como símbolo de amistad, respeto (un ni130 que escribe a su maestro), amor 

(de una auxiliar a su novio), de cariño y añoranzas (de los hijos a sus padres). 

La w-ta es una prueba de salud, paradero reconocido; en nuestro caso, al ser los niños 

quienes escriben a sus padres, las muestras de bienestar son claras y abundantes. Los niños 

escribenpa decirles que estoy bien, praquesepanque es tamos bien o para contirmar que 

%s familiares que enviaron a sus hijos a la Urss y quienes les acomptiaron pertenecian aun 
colectivo definida politicamente Un grupo de nitlos salió desde Orfanatos e Instituciones benéticas pero las 
raices familiares y la posición social de los padres eran semejantes 8 las del resto: la mayoría simpatizaba con los 
movimientos sociales de la izquierda. Concretamente los familiares destinatarios de las epistolas estaban unidos 
tanto por la proximidad fisica @arrio) como por la ideológica (comunistas, socialistas, republicanos, anarquistas, 
etc). Las alusiones politicas (vivas, comentarios y declaraciones de pertenecer a un grupo político de izquierdas) 
son abundantes. 
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Apéndicel: Las carta< enviadas desde la Urss... 

La carta es un “objeto” que actúa dentro de una red de relaciones: activa y estrecha 

vínculos, vehicula las relaciones familiares y vecinales * rxwt4~ wt.4wtw da/& 

ala/~~~~..nbeita/cauttc~~la/~~mi,pwq~yb.vuT~ 

~wtüw&wllc~ytAu~~~a/t... ya que hay un intercambio de material (de 

cartas) y de información (noticias, saludos...): oy@ felípco le dkw d/ k& Antonia/ 

9lLed&~~p~~w-àaBuvaeory~~~9~~ 

*eapavtoieyvto-v&...y lexlkwa/$~9u&~~~~pvontoz’. 

Se utiliza y sirve como medio de comunicación en las relaciones consuetudinarias entre 

vecinos, ampliandose el número de interlocutores (en la relación dialógica, que se pone en 

funcionamiento) y por tanto la frecuencia de intercambio social: 

La correspondencia entre los niños que están en la Urss pero en distintas ciudades, 

sigue también este intercambio circular entre hermanos y conocidos: en las cartas ponen al 

corriente a sus interlocutores de la localización geográfica de los vecinos y familiares, y ias 

redes de información que establecen entre ellos... 

Madueb~%.go9mb~escv¿ùieMdou~ay~aocevlccy 

%in fecha. Cno auna amiga. 
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Dentro de este círculo familiar y vecinal, la lectura de la carta en voz alta estrecha las 

relaciones. Es un discurso para ser leído-oído, en familia, con los vecinos, a solas, una y mil 

veces, construyendo un espacio social en el cual se intercambian noticias, comentarios, las 

mismas cartas...funcionando, de este modo, la red de relaciones sociales de vecinos y 

paríentes24. La relación de los interlocutores (emisarios-destinatarios) con el texto es 

también de oralidad y de escuchaz5; el autor dedica no sólo “cuatro letras” a la familia, sino 

que entabla una “conversación” con cada miembro de la familia, y manifesta el deseo 

expreso de recibir respuesta: 

WWWWld+%U+-JcccytiA,-y cadaumF&bm 
WW~~&uM(x/~6) 

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

“Cerca aparece escrito en pequeilo y m medio de las dos palabras aftadido 

%NO a sus padres: Xapbkob 27 de Diicembre de 1937. 

240tros usos de la correspondencia y la funci6n que desempeila en la red de relaciones sociales se 
encuentra en Marie-Th.&& Duílos-Priot, “Au nnu d’un bistrot: analyse d’un corpus de cutes postales”, en 
Efhnologiefronqaise, 1978, VIII y Caroliie Chotard-Lioret, “Correspondre en 1900, le plus public des acta 
privés ou la manière de g&a un réseau de parenté” en Ethnologiefianqaise. 1985, XV. 

2’La lectura en voz alta fue la forma de relaci6n con el texto más usual en los siglos XVI y XVIII. Los 
géneros literarios que se desarrollaron y las obras que se escribieron circulaban horizontalmente entre la clase 
media-baja del pueblo; los mb letrados, las compaitias de teatro ambulantes se encargaban de llevar al pueblo 
llano la representación de estas obras En este sentido R. Chartier considera que además de compartir la cultura 
se cimentaban las famas de sociabilidad creándose una nueva esfera de lo público; los comentaios y las 
opiniones públicas, las criticas y las parodias que representaban las obras constituyeron una esfera de opinión 
frente a la autoridad del Estado (Char&, R. El mundo como represenración. Historia c~rlfural: entre prácrito y 
represenlocibn. Gedisa editorial. Barcelona 1992: 137 - 144). 

“CNO a sus padres: Odesa ( ) de febrero de 1938. 
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Apéndicel: Las cartas enviadas desde la Urss... 

En la carta siguiente no hay tal separación por persona y dedicatoria pero la relación 

dialógica - personal está presente, reafirmada con los nombres propios: 

Las peticiones y demandas también tienen su hueco y referencia personal; en este 

caso las fotogrtias de cada wzo de los miembros de la familia, aparecen al final de la carta, 

después de la firma y a modo de “post data”. 

AguakmBuM,~+qweateybysí 
-hWl%%UMdW chNatacha/w~iabpc4qw& 
m4Twuhlol/rmB~~ fk%(CNA a SU padre. Misjor ha 
9 de setiembre de 1937 Crimea) 

Las cartas dirigidas a las instituciones tienen una función instrumental de 

*‘Dia 23 de junio cno a su madre. Las lineas discontinuas que separan los mensajes aparecen tal cual en 
la carta original. 
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mediación: el correo es el mejor medio para establecer contacto directa o indirectamente 

con otras personas. Tanto es así que la carta es el instumento del que se valen para 

conseguir los objetivos que se proponen: conocer el paradero de las personas que detallan 

en sus cartas. Las cartas son cortas, casi telegráficas y se limitan a expresar sucintamente 

los motivos de la misma: 

Odesa 19-3-38 
Muy sefior mio. 

Por medio de estas lineas le pido tenga la von@ a!e comunicarme si se 
encuentran en esa los nombres de los padres que en esta le indico. 

Agraakcidisimo de su amabili&d 
Se akspide saya ajks. qu# e. Sm. 

Ifirma) 
La carta cit. supra está escrita por una de las auxiliares o quizás maestra que 

acompañó a las expediciones. Su contenido se centra exclusivamente en obtener 

información detallada de las personas que lista en su carta, ya que el personal mayor 

intercedía por los niííos solicitando a instituciones y organizaciones nacionales e 

internacionales, noticias de los familiares de los niños. Los que escriben hacen de puente 

entre las Oficinas y Delegaciones de evacuación y aquellos que deseaban saber de 

conocidos y allegados; es el caso de la madre de una triga evacuada en Jarkov (URSS) que 

como cuenta en la carta, Por conducto de mi hija Xy que se encuentra en Rusia (: .) me 

piden que inakguepor elparadero de las madres siguientes:.. Los niños se dirigen a los 

responsables de la evacuación porque según esta señora, muchos de los chicospor Za ayuda 

de usted an podido ayar el paradero de SUS padres y pide por favor que encuentren a 

algunos de los familiares utilizando los medios a su alcance: 

. ..se ruega pongan la noticia en el periodico para ver si se logra saber algo 
en elperiodico y me lo comuniquen a mis señas). 

Los autores de las epístolas, aportan nombres, apellidos, edad de los interesados y 

lugares donde se encontraban cuando ellos (los remitentes) evacuaron. El correo, los 

mensajes radiofónicos y los periódicos que llegaban a la Unión Soviética, son los únicos 

medios posibles de estar al corriente de los acontecimientos en España. La movilización de 

los agentes activando circularmente la correspondencia para conseguir determinados fines, 

(intercambio de noticias entre niños que vivían en Casas distintas, comunicación de una 

familia a otra en España) no logra su objetivo inicial puesto que los hechos se desarrollaron 

por otros derroteros y quedaron frustados los deseos de los autores: las cartas no llegaron 
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Apéndicel: Lar cortas enviadas desde la Urss... 

finalmente, a sus destinatarios 

3. -LA SEMiNlKA DEL lEMP0 EN LAS CARTAS, 

En esta investigación, la dimensión temporal atraviesa el análisis del discurso escrito 

no de forma unidireccional sino de manera oblicua2* y dialécticaz9. Oblicua porque el 

tiempo no va a ser la suma lineal de unos momentos con otros, y dialéctica porque la 

percepción del mismo va a verse “traducida” en imágenes, expresiones, usos y perífrasis 

gramaticales que pertenecen al nivel del escrito, con algunas características que intentaré 

ir planteando. La estrategia irá encaminada a la reconstrucción de la refiguración de la 

realidad del pasado elaborada por los agentes, dando cuenta de la relación compleja que se 

establece entre hechos y situaciones objetivas y subjetivas, pasadas y presentes, conscientes 

e inconscientes, reales e imaginadas y los distintos usos del pasado.Todo ello nos ayudará 

a reintegrar en el presente (del texto) y desde el presente (análisis) hechos y situaciones 

históricas; personas y tiempos “presentificados” además de sus proyecciones en el pasado 

y en el futuro. 

Quizás sea demasiado simple y reduccionista (o todo lo contrario) querer aventurar 

una definición de “tiempo” en pocas palabras, pero teniendo en cuenta que el objetivo de 

este apartado es presentar las percepciones del mismo de los autores y su traducción al 

escrito, manejo esta categoría como una sucesión discontínua de acontecimientos que los 

agentes sociales acotan en intervalos y relacionan con espacios, representaciones e 

imágenes, sensaciones psicofisicas, nombres y números que quedan institucionalizados por 

la mediación de diversas acciones (de asociación, unión, transposición, equivalencia, etc). 

Los agentes van encajando en el desarrollo de los hechos, apreciaciones individuales y/o 

~~lecti~a~ que actúan como resortes prácticos en la vida diaria. El tiempo es un recurso que 

% trato aquí descargado del contenido que pueda darle P. Lejeune (1991) al término; no es una 
estrategia de escritura autobiográfica necesaria para recuperar, reconstruir y proyectar lo obliterado (“il a pris 
exclusivement des voies obliques pour cerner ce qti avait été non oubli6, mais oblitkrk, pour dire hdicible”), 
sino la consideración del tiempo como una dimensión que escapa a la línealidad que pueda aparentar la 
narración de una historia de vida. 

%coeur, P. “El tiempo narrado”, en Tiempo y narración, 1987: 160 
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se utiliza a discrección. La apropiación personal, la vivencia y la experiencia que cada uno 

tiene del tiempo puede llevarnos a considerarlo como una categoría cerrada e inaccesible 

al análisis (por lo que tiene de mentalista, de subjetiva) o a presuponer la existencia de un 

espacio común de intersubjetividad en el cual es posible “ponerse en lugar del otro ” y 

comprender e interpretar lo que para el otro es la experiencia interior del tiempo como “lo 

vivido”; lejos ya de aquellos científicos sociales que parten de la caracterización del tiempo 

como un atributo perteneciente al mundo de “lo social” en su concepción más reificadora 

y substancialista. No es ésta la finalidad que persigo al esbozar algunas hipótesis sobre la 

presentación y utilización del tiempo en los documentos personales, y más concretamente 

en las cartas estudiadas. Muchas han sido las clasificaciones y jerarquizaciones del tiempo 

en autores y disciplinas, de manera que este desarrollo viene a sumarse como una pequeña 

aportación al tema30. 

Partiendo de una clasificación simple del mismo, tendremos en cuenta el ciclo vital 

-“temporalidad” en Heidegger- como la secuencia de tiempo marcada por un principio y un 

final (nacimiento y muerte). En segundo lugar la historicidad, la historiograí?a del lugar en 

el que el individuo vive, marcado por el calendario institucionalizado, las pautas culturales, 

etc. También hay que introducir en el analisis el tiempo vivido, interiorizado, la 

intratemporalidad, y por último el tiempo necesario de la acción. Estos “tiempos” que 

marcan la biografIa, la historiografIa y la psicología de la persona, aparecen imbricados en 

la reconstrucción del pasado y se entrecruzan con los del investigador. A tenor de las 

definiciones que circulan entre diversos investigadores en ciencias sociales, parece ser tal 

la versatilidad del tiempo, que cabe preguntarse qué es lo que queremos decir cuando 

hablamos de la temporalidad y del tiempo. N. Elías (1989) redactó un tratado intentando 

aislar la categoría para arrojar más luz sobre su análisis, en esta investigación me centro en 

dos de sus posibles dimensiones: la objetivación del tiempo social que actúa en la 

construcción de las representaciones individuales y colectivas y la semántica y simbología 

del tiempo en los discursos escritos. El investigador trabaja en un momento distinto 

(presente) del de su objeto de estudio (pasado); por lo tanto se hace necesatio reconstruir 

““El tiempo” está alcanzando un interds creciente en la ciencias sociales y son muchos los estudios 
publicados sobre el tema; R.Ramos alude a la abundante literatura sobre el ten18 en la compilac& que 61 dirige 
y que lleva por título Tiempo y sociedad, editada por el CIS en diciembre de 1992. 
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las condiciones de producción del discurso (que poco a poco se van perfilando en la 

investigación) para que no se produzca un salto cualitativo y cuantitativo de una época a 

otra. En estas paginas, centro el anahsis sobre una categoría “tiempo” (de la narración y de 

la acción) que parte de varios presupuestos: 

w La versatilidad y pluralidad que defme(n) la(s) categoría(s) incita a 

reflexionar sobre su problemática. 

n La confluencia de varias temporalidades distintas: el de la acción (pasada) 

de escribir, la narración en términos del presente, pasado y futuro y la del 

anahsis desde el presente. 

n La necesidad de objetivar la eficacia de su “puesta en funcionamiento”, en 

este caso condensadas en las representaciones gramaticales sobre la 

concepción del tiempo y su uso. 

Ala hora de aplicar la categoría del tiempo al material de estudio (cartas, redacciones 

y biografias) nos encontramos con dos acepciones distintas. Por una parte estaría la 

temporalidad intratextual donde incluiríamos las imágenes sobre el tiempo en el escrito 

(usos gramaticales de los tiempos verbales, perífrasis y adverbios que indican 

temporalidad...). Por otro la temporalidad situacional que, como veremos, infiere tanto 

en la simbología sobre el tiempo como en su versión narrativa (términos, verbos, recursos 

lingüísticos...). 

Como resultado tenemos el tiempo de la narración, en el cual los distintos estados se 

superponen aveces con movimientos espirales; son círculos concéntricos de un pasado que 

encierra a otro pasado, de un futuro constreñido por un presente, distintos estadios en el 

desarrollo de la acción. Es la semantización de la acción, la forma como está contada; es 

el tiempo literario que discurre narrativamente con movimientos homogéneos (p. e. 

utilizando siempre la forma verbal del presente en un párrafo), acciones repentinas de 

vuelta a atrás (introduce un pretérito), o que se adelanta a los acontecimientos (expresa la 

acción en futuro, en condicional). En definitiva, un determinado uso que forma parte de 

la acción creativa de escribir. 

Es preciso considerar el tiempo como una dimensión del análisis para mostrar así, la 

transformación gramatical que corre paralela a las distintas apreciaciones del tiempo de la 
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acción, es decir, la utilización de los tiempos verbales y demás elementos necesarios 

dinamizadores de la narración. Con este motivo, analiio la expresión escrita de esta 

realidad modificada por la acción del tiempo como elemento estructurador de la 

realidad. El tiempo es en el texto una categoría variable, en movimiento; el autor maneja 

los tiempos gramaticales estratégicamente, respondiendo a intereses que pueden ir desde 

la reconstrucción de unos hechos y no otros, hasta la utilización de recursos estilísticos, 

verbos de movimiento, adverbios, complementos de lugar, etc, que impriman un 

determinado carácter a la narración”. Estas consideraciones han de ser reintroducidas en 

el análisis sin olvidar quiénes son los agentes de la acción: escriben niños de edades entre 

los 8-l 1 años con un dominio muy precario de las reglas gramaticales, un vocabulario 

reducido y una escritura deficiente. La edad, la procedencia social y los acontecimientos del 

momento (Guerra Civil) son algunos de los condicionantes desde donde hemos de partir 

para definir la situación y el grado de formación escolar/cultural con el cual contaban. En 

cuanto al capital cultural acumulado, podemos decir que es limitado. En las cartas lo más 

común son sucesiones de ideas ordenadas en frases sin puntuación ortográfica3*. En cuanto 

a los tiempos verbales, aveces no los utilizan adecuadamente: el subjuntivo (nos duchemos, 

bojirnos, lleguemos, tiremos, desembarquemos...) acompaña (en sucesivas yuxtaposiciones) 

a las proposiciones y define la acción de los sujetos. El pasado está contado en pretérito 

pero intercalando y anticipando el presente desde donde se sitúa el autor: 

. ..nOrdf?5p-~~lorp~ 

~a&o6wdúwr.~Mowyd&wwuel&a, 
lc4zowa~~u4,v~~e4vcockreraeque~- 
-I1uyw-- &Lmb¿ql.4ea,~ 
C2G&-yWla9- -d*WY- 
wtuhw+e4v&*w hl~tmx%emwvi-y~~r~ 

(CNO a su padre, Rusia 30 de junio de 1937). 

Los acontecimientos son reconstruidos en el texto; pasado, presente y futuro aparecen 

“‘Son expresiones verbales muy signifutfivas que muestran, en este caso “una impresión muy positiva” 
del pais, cargadas de entusiasmo “político”. Se adjuntan algunas al fmal del capitulo. 

32B2Blanche-Benveniste, C (1998: 33), incide en este punto siguiendo el desarrollo de D. Olson “la 
escrihm está hecha para anotar lo que se dice, más que lo que se quiere decir”. En consonancia con la autora, el 
análisis de la escritura infantil informa m&s del conocimiento de la lengua hablada que de la competencia escrita; 
las fronteras se diluyen ya que los tios no han alcanzado todavia el punto que scilala la autora donde “el 
modelo que o!?ece la escritura sirve para pensar la lengua, y seguimos nuestra escritura para haca la 
instrospección de nuestro lenguaje”. 
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consecutivamente en saltos hacia atrês y hacia delante, en una especie de feed-back 

temporal, La cronicidad de la acción es contada siguiendo los hechos por estar más 

próximos al momento de la redacción, porque les impactaron más que otros o porque son 

reforzados colectivamente (recuedan las anecdotas del viaje en barco, la situación de 

Espaha, etc). En el caso citado a continuación, el autor escribe el 3 de febrero de 1938 una 

carta a su madre desde Jarkov, donde está pasando el invierno. El único tema de la carta 

(corta) es la reconstrucción de lo que le sucedió en el sanatorio (verano) “mientras se 

bahaba”: el niíío mantiene vivo el recuerdo y lo sitúa próximo al presente, en la narración 

se otorga más importancia a este hecho que a otros asuntos mas cercanos en el tiempo al 

momento de la redacción, Los sucesos inmediatos se resumen en una fiase final: 

Tcmuw~nadauy~muy~p~uyld/~~~~ 
bidmm43beAct.uQ-yeatal>a,&~~y~~aL/~y~ 
u4wpíi?dawy~~~ 

El texto, y aquello que podríamos separar como perteneciente al nivel del discurso 

escrito, no es un calco de lo real sino una red de reconstrucciones sobre la experiencia 

personal que pertence al nivel de la narración, de las imágenes, de las proposiciones y a 

veces de la ficción. Estas contíguraciones socialmente adquiridas tienen los atributos del 

tiempo que el autor utilii en sus composiciones escritas. 

Otro de IOS vericuetos por donde se cuela el tiempo es el discurrido fuera del texto. 

Entendido como una temporalidad contextual, social, las sucesiones y acontecimientos que 

van paralelos al texto, infieren tanto en su producción (de la narración) como en las 

representaciones de su acción (la del tiempo) sobre los agentes sociales. En una de las 

carta?, larga en comparación con el resto, el autor relata los hechos siguiendo una 

“CNA a su queridirimo hermano: A 25 de Diciembre de 1937. 
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estructura cronol6gica: después del saludo y encabezamiento (me alegrare.. ,), continúa 

contando la llegada (pw muy ti ti voy CO cãnhxw com.~ w rw&etvw CU 

la/ & d.e& kwc@p~ bpr¿cucwò) y los progresivos traslados dentro del país 

(fuimrrrk3 ai.aP ql.w-lo-p- WhY LqPM 

tr%A&&wa/uuìlWAipavlda/U~4 mx35e...ya/ 

cmd¿Aoya/&c¿v*~t mla4apti~w~~~ 

ew Kí.edJ; pregunta por el paradero de los allegados (dime ti e&zt~ &.ew ti 

pa.ck%..m CO kt- ti pued.w m¿raw &md& Mcu..), da recuerdos a los 

conocidos ( ww a& UUW~.O- dkfDd&~ ~~pciul?í.í., pide que le envíen fotos 

(6~ d.ip que me nt.ewuh wuv @IB g+tuaco tuya3 y hace saber a sus familiares 

que les llegan noticias de España (w lwwúdu la/ d.e b w E@w5&0y noy 

CXBU?- m.uckw coxw & erpwtG~& finalmente se despide firmando por los 3 

hermanos. 

En las cartas, el tiempo mantiene una relación compleja entre los hechos pasados y 

presentes, entre lo que ya no esta pero todavía permanece, entre lo que no es pero será y lo 

que pasó. En este sentido, el tiempo es tenido en cuenta en tanto que es una narración sobre 

el pasado (pretérito en ese momento), sobre el presente (pasado en el tiempo de la 

investigación) y sobre el futuro (del autor). Los espacios temporales se presentan como 

dimensiones interseccionadas, no son compartimentos estancos sino extensiones con puntos 

de inferencia recíprocos (el presente de la narración). 

Los sucesos se objetivan tanto en fechas (que los ordenan y los fijan en el calendario, 

en la memoria colectiva) como en el espacio (España, el barco, Leningado...). Los 

acontecimientos pasados, presentes y futuros (el viaje en barco, la llegada a Leningrado, las 

actividades en la casa, la situación en España...), intluyen en la percepción del tiempo por 

parte del autor, y éste es expresado de formas diferentes. Las temporalidades del sujeto de 

la narración (tiempo vivido) están en relación con el tiempo en el cual se desarrolla la 

acción; finalmente éste se sintetiza dialécticamente en la versión textual. La sucesión de 

acontecimientos donde se inserta la actividad del sujeto interfiere en la construcción de la 

realidad discursiva y en la producción del texto. Por ejemplo, en las cartas la narración a 

““Fueron” para referirse a las actividades contadas con anterioridad. 
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veces es corta en tamaiio, según parece debido al escaso tiempo que disponían para 

escribirlas, como en dos de ellas explican: 

twqLw~~cccatvbletvaspovq~vurtwrgo~~~Y 

apnwpa+wq~Npa¿9*~ tuF@rcwmrnuy mA&kmletydi15 

La acción de escribir es una prueba contra el tiempo “material” (concretado en las 

horas del reloj), se desarrolla en una marcha atrês a contar a partir del momento que reciben 

la noticia de que va a partir un barco para España y pueden enviar su correo. Detenerse a 

pensar como se escribe una palabra es una “pérdida de tiempo”, el abanico de posibilidades 

(de como suena a como se escribe) se cierra en la primera imagen que pasa 

instantáneamente por la mente? Las pausas y las separaciones de las palabras son calcos 

del oral; en ocasiones no escriben palabras sino sílabas, otras veces son oraciones enteras 

condensadas en un término.. 

En la carta hay una ausencia absoluta de puntuación ortográfica, las ideas están unidas 

“CNA a sus tios y primos: Misjor 9 de setiembre 1937. 

%ría ago así...: lo escriben como están acostumbrados a pronunciarlo; la descripción alfabética 
implica un rodaje práctico de aprendizaje y tiempo para elegir acatadamente con las normas gramaticales. De lo 
contrario, B veces, el hábito se adelanta a la acci6n. 

““Hasta que lleguemos” 

38”Nos ha quemado el sol” 

“91smael es su hermano. 

40”Domir” 

41”N~ sabe estar sentado tiene que enredar por todo el comedor” 
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(“nosaceMur&o~‘) sin que se cih a normas de escritura (el niño contaba en el momento 

de la cartas con 8 ahos de edad) y es bastante común que aparezca en una carta la misma 

palabra escrita de dos formas distintas...Sin embargo, las tachaduras, correcciones o 

enmiendas no son tan abundantes como los errores gramaticales: el repaso de lo escrito 

requiere su tiempo, tiempo del que no disponen, las despedidas son presurosas y las faltas 

de ortogratia son consecuencia (según los autores) de la imposibilidad para corregir no le 

escribo mas que cuatro letras y lago malporque las ago con prisa42 temiendo incluso no 

poder tenninarlas...y no te escribo masporque me quita la carfa43. El horario de actividades 

como tiempo socialmente institucionaliiado delimita estos actos de habla (escribo deprisa 

por hay que ira come?) que algunos interrumpen momentáneamente (y aora nos IZaman 

a cenarc..) ya hemos venido a’e cenar”) o definitivamente (en este momento son las 9 y 

llaman a dormis6). 

No obstante, algunas narraciones son densas en contenido; a veces no son más que 

breves pinceladas sobre hechos ocurridos (como “cartas telegramas”: e%@wuw vuuy 

um.tw, ruwaawvím~canw, vrorcmdao~~y~ 

P-WY-h wuo uM’@, pero en otras, se cuenta hasta el más 

mínimo detalle (la carta de un niño que relata a su hermano lo que ocurrio en lafrontera 

de Mmchwia). Hay algo que las caracteriza: el desorden a la hora de hilar los temas ya que 

los hechos aparecen sin orden ni concierto. Los niños escriben el mayor número de ideas 

en el menor espacio y tiempo posible. Es este un espacio y un tiempo material, esto es, la 

disponibilidad de papel y de tiempo determinado para escribir las cartas. La limitación de 

papel obliga a apihar las ideas, aparecen yuxtapuestas, se obvian las perífrasis y los autores 

pasan directamente al tema central de lo que quieren contar. Las hojas para escribir fue 

proporcionado por el personal (CM% &@); PC+?& W cwv daca C&Y I>aAdey 

q%..) pero en las cartas los niños aluden a las dificultades que teman para escribir 

“CNO 37 a su padre: Moscu B 4 de julio. 

%NO 37 a su padre: Rusia 30 de junio. 

%NO 37 a su madre: Crimea 15 de Septiembre. 

?NO 37 ?: Rusia, 24 de junio. 

%NA 37 a su madre y hermano: Leningrado 24 de junio. 
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ApéndiceI: Las c,zrms enviadas desde la Um... 

cuanto querían, ya que teman “racionado” el papel: 

(Las dos últimas sin fecha pero de 1937 (AHN. SGC. PS Santander 5 115). Son 
dos niños que escriben a sus padres). 

Esta limitación también se manifiesta en la escritura; en los márgenes de la izquierda, 

los niños añaden saludos o introducen frases entre líneas, apelmazando las palabras. En 

cambio, en las cartas escritas una vez alojados en las Casas de Niños y en los sanatorios, 

la preocupación por el papel parece haberse subsanado y las quejas se convierten en 

ofrecimiento: 

. ..súqlAi.¿wwp~~~ ~TUW&WW.. (CNO a su hermano: Odessa, 22 de 
febrero de 1938.) 

. ..fnJhcart.aq~~eicv¿2wywrediceya,vw~teYLiyp~eL 

patwe~+%~~p~y@te+~@~u.q~.&m.uch@...(CNO a su padre: Jarca 12 - 
1937.) 

Hay que hacer algunas diferencias entre las cartas escritas nada más llegar y las cartas 

del ano 38’; estas últimas son más extensas, La situación ha cambiado y la novedad de 

escribir una carta, enviar un mensaje tranquilizador (no te preonrpes (apures) por nosotros 

que estamos bien) o seguir un consejo (de los mayores para que escribiesen a casa) ha 

cambiado de signo. Por otra parte, los niños van adquiriendo mayor práctica de redacción 

con la escritura y las cartas se suceden en el tiempo4*. En las cartas de la llegada la 

frecuencia es de una por niño, sin embargo aunque hay que tener en cuenta que nos 

movemos en periodos más amplios (7 meses) la cantidad de cartas que escribe cada niño 

es superior (dos o tres y en el extremo las 16 enviadas por la misma persona): la 

“CNA 37 ?: Basauri 29 de junio. 

‘*Uno de los niíios escribe 16 cartas a su hermano durante los meses de septiembre a febrero 
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comunicación es más fluída y propicia el desarrollo y profundidad de los temas. Las cartas 

del 3 8’ estan formadas por construcciones gramaticales más elaboradas que las primeras; 

los autores no “enumeran” los temas sino que van deslizándose desde los asuntos cotidianos 

hasta la narración de historias que otros les cuentan, los comentarios sobre la politica en la 

Unión Soviética, la ensefianza en la escuela,las preocupaciones sobre la situación de los 

suyos o incluso algunas reflexiones sobre cómo afecta el paso del tiempo en las 

circunstancias de la vida. Aqui el niño salta en el lugar y en el tiempo y cuenta las 

situaciones “como si estuviera presente” (en España y con su familia): 

Lloseq~~~%fw~~c#w~,yywvq~la/ 
tVLiGyCDP3lZdMXJ~caiaaoR- P-n@Pm 4WYW ae 
~,bjucwL¿Ix,yzQ.ieyb,~V~covYuz~p0rWdecí*- 
quehT-eh f?++WWy~uM,~m¿lic¿ano 
Ma.nuebeE/~hacevrdiaoa/ -ydai-hw*m 
cdpadmpcn-qu&w~Mb~qu&~b~pw&~ 
$Ljuapmygbvdcta,cbmbmSmS~íyAntönio~ 

6ww-wluchu~tödory~p~mccy 

El tiempo gramatical, intratextual, (tiempo discursivo de la acción) está ocupando 

un lugar relevante en el análisis ya que es una de las formas sintácticas a través de las cuales 

el autor se sitúa y escribe, ubicando al lector dentro de la narración. La acción contada pasa 

por el filtro del tiempo y la narración epistolar se sirve de la reelaboración de ese tiempo 

como hilo conductor temático; a veces, la expresión narrativa verbal no coincide con la 

“correcta” (según las normas ortográficas) y los tiempos verbales (gramaticales) utilizados 

por los autores se caracterizan más por el uso común (habla) que por el adecuado 

“académicamente” (lengua) (p.e. el subjuntivo en lugar del pretérito indefinido). 

La medición del paso del tiempo, la vivencia subjetiva del mismo se expresa de 

distintas formas, para algunos no dura un segundo y para otros es una eternidad: en las 

cartas, los nifios utilizan expresiones como ésta para despedirse -pW hoy kwZiw&rw 

titi~wrccr: &vwuwpov hoy...-. Sin embargo aquellas, parecen responder 

más bien a fórmulas de despedida, puesto que en otras epístolas, la percepción del discurrir 

del tiempo está relacionada con el calendario y con el cambio de circunstancias como vimos 

‘%NO a los queridos camaradas de Asis~encio Social y a su padres en caso en que busquen (I la 
jomiha: 4 de Abril de 1938. 
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Apéndice-l: Las carias enviadas desde la Urss... 

anteriormente. Los términos y la manera de contar los sucesos adquieren formas narrativas 

que son imágenes de hechos ocurridos en un tiempo real, difícilmente medibles ya que la 

duración del tiempo es, en cierta medida, consecuencia de la experiencia personal “de 

habitar el tiempo”. “Un ratito” pueden ser cinco minutos o dos horas dependiendo a veces 

de la disposición para la acción (activa o pasiva) del agente: 

. ..~cua+ldu~norpo-r~~~la/ 
cxwn4me&wn.0%uevkutiZDji.4gad0eM/~p~yluegoIta*nbk~ 
-~lueqto~~~~coM,~~ueycwnoi 
¡zowl&upaxa/~10~~w~i~ccE, &íznaavbdhw 
k-díí.VWd- cawww~wa&cbmw a/acewrepodb 

cleapueL~r+X@jt+pvt.WW~*W~~dey>W 

w,Za/p@w(CNA a su padre: ?. La negrilla es mia.) 

Los niños narran los hechos pasados pero acercándolos al presente, actualizándolos; 

en el texto se remontan a un pasado próximo, acontecimientos alegres que evocan otro 

pasado más lejano y más triste, cortado de golpe por el presente: 

l5¿hk&las~&i%t-~coM,qu&vws,acogíb& 
p*~~~~~~iáavp~~~~1ok 
&iAfv~q~~p-en/E~ccr;rc<r 

El poder evocador de las imágenes reconstruidas a posteriori adquiere en las cartas 

distintas texturas que activan los sentimientos: añoranza, tristeza, alegría, exaltación 

ideológica... son algunos de ellos...Este hecho es más frecuente en dos casos: entre las 

personas mayores (en este caso las auxilares) y en las cartas escritas en el aiío 38’ (niños y 

auxilares). 

. ..tu no sabes lapena que yo tengo por que mi hermana medice que mis padres 
no an podido salir y que con hellos se encuentran mis sobrinos y pensar que quisa 
no los vea mas ha hellos es comoFa hir a Bpaiia y matar a esos canallas que tan 
mi serables nos h.an destro.z& los hogares mas felizes asi que yo no se lo que estoy 
escriben&porque estoy nerviosa el pensar que sera de bellos (C. Aux. a un amigo: 
Odesa 6-911937.) 

Datar los hechos que se narran abre la posibilidad de situarse en un tiempo común, 

en el calendario, en el tiempo social que homogeneiza los tempos individuales. Las 

personas a quienes van dirigidas las cartas son sus coetáneos y habitan ese tiempo común 

(del calendario). El remitente les hace participes en tanto que habitan un tiempo real, 
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marcado por la propia acción e interacción en el mismo y con el mismo, es un tiempo 

dinámico, intrínseco a la acción y personal en su concepción. Pero esta “experiencia del 

tiempo” (no en un sentido personalista sino de “experiencia construida en sociedad”) es 

compartida, el autor proporciona los elementos necesarios para que el lector reconstruya 

en su tiempo y en su espacio lo contado, y en detinitiva sea capaz de “ponerse en situación”, 

tener una predisposición para interpretar el texto e incluso metafóricamente “llegar a sentir” 

los hechos vividos y componer un escenario donde se desarrolle la acción, A continuación 

cito algunos ejemplos (casi todos relacionados con la comida como tematica permanente 

en las cartas) que ilustran lo esbozado con’anterioridad: 

. ..hq ~~qu&~lasv-vL~le9aiía,la/Mna/ 
a++u.w(CNO 37 a su padre:Rusia a 30 de jumo de 1937.) 

v?+--Pad+-Y -s-~p-w~ 
pcww c-L+& que e5tumw% VhVevr,ñlAhúW~~nok~ 

bnuch0h-c cda&horw~ -poVqu- 
wwy b&w(CNO 37 a sus padres y hermanos: Rusia 25 de junio de 1937.) 

. ..ymeaiva/-a.l>ev-w~~pawa/uevaxla, 
umaú&v(CNO 37 a su padre:Rusia a 25 de jumo de 1937.) 

rnaave&mpti&e.5tQ-w*ae‘a>abyyP~ 
p-w..d ~~lWWVWWlCWpWaLcovurCr)oM, 
(CNO 37 a su madre: Dia 23 de junio.~ 

. ..vu?~ql4.&?tw~la/~p~w~~w~~ 
(CNO 37 a su madre y hermano:Leningrado 23 de junio de 1937.) 

...iahwcbwuraAzd4ci--ti~~ 
(CNO a su padre: Rusia 23 de junio 1937.) 

y-uyLwLecdyLopayIxl~y~~ . . . -he 
mjw(CNO a su madre y hermanas (Refugio Evaiíoles de Chateau de 
Soir): 8 de septiembre 1937.) 

El intervalo de los acontecimientos no tiene la misma duración: la situación de 
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Apéndicel: Las cartas enviadas desde la Urss... 

excepcionahdad de la guerra irrumpe en el tiempo cotidiano para alterar el modo como éste 

se percibe. El tiempo “normal” se compara con la situación del momento y queda reflejado 

directamente o a través de comparaciones con la comida (hacemor Ú.~UXP e 

tx.Múw~pot- M%zn&~w m+y k.e@, los alimentos (pan blanco, carne 

todos los dias, chocolate, galletas), la higiene (w a.w da& UV Cepillo- co-w LWW 

ca@cL3p&02pava,l4WcUwVi39yuna/j~ pa+wccukUu4u5nok 

lxa+üuvt&lor~ o las actividades de la casa (kwno%&t%&t% c¿ney 

civcq: a/laQpG3+wquewla/Se@AMd&&E~~yla, twcwa/aecti 

eawuyl)im.u&tííp~~mta*nlzien,~~~~~wr, 

qt4ee-y e@a&$. En 6n, como resume unode ellos: E&WXW ~U+J 

~mejo-rqw~tii~~(CNO ?: a24 dejunio de mil 1937.) 

Las cartas fueron escritas durante el transcurso de una guerra (Guerra Civil Española) 

que en esos momentos alcanzaba las postrimerías del tio 38’ y que tema consecuencias 

directas sobre la población evacuada: la incertidumbre del regreso marcaba el paso de los 

dias. La expedición había salido “por unos meses “, “hasta que terminara la guerra” y todos, 

expresan en las cartas el deseo de que fuese pronto. Sobre este tema, el caso de las 

auxiliares es más claro, y las inquietudes acerca del final lo aparece planteado con crudeza 

y tristeza: 

En la tuya medices que sigues higual que as perdido todn esperanza en curarte 
yo tedigo que I~Y espera no las pierdas por que entonces no se que hiva a ser de 
nosotros asi que animo y ~SW quenos beamos juntos y no tengamos que separamos 
por que parece que el destiko se muesfra cruel con nosotros yo si se que los fascistas 
entran en Bilbao yo no hubiera benido por que ahora no tendriamos que estar como 
estamos tan Iejos el uno del otro por que yo ahora estaría cerca de ti y podría hir 
haberte a ese sanatorio que tu estas por que es muy triste estar asi y no tener el 
consuelo de poder verte, cuanto suj?o mi hinolvidable Xy el estar tan lejos de ti por 
esa canalla fascista que quieren apoderarse de nuestra querida España 

(C. auxiliar aun amigo:Odessa l-9-37). 

Diversas circunstancias sociales y políticas dificultaron la vuelta a España. En las 

primeras cartas esta idea parece factible y real (cu&w CW% VW?& que ponto-w A 

484 



dú9); los niños, contagiados quizás de un exceso de triunfalismo, son aparentemente 

conscientes de que &que~faíc¿itiÁs~&~~‘, pero los mayores, 

mejor informados y desde una posición más pesimista, comentan lo mismo puedo estar 3 

meses que 5 c%o?~. La disponibilidad de tiempo se activa o se detiene de la misma forma, 

es una proyección hacia el futuro o un yb quúz+w ti cu EK&a.@, ahora, en este 

instante. Por otra parte, es destacable que tras haber transcurrido tan sólo 15 días desde su 

salida de España y sin saber hasta cuando iban a estar en Rusia, los niños habían “tomado 

posesión del tiempo”, de todo el tiempo que les quedaba por delante. El colectivo disfrutaba 

de unas condiciones materiales magníficas que ayudaban a olvidar las necesidades y 

peligros que pasaron en España, estaban bajo el cuidado de mujeres y hombres que 

mantenía vivo el recuerdo de España, pero que sin embargo, transmitían a los niños la idea 

de estancia en la Unión Sovietica como algo durable en el tiempo. La “novedad” de residir 

en un país extranjero fue dejando paso a la cotidianeidad, con un tiempo pasado y otro por 

venir 

La apropiación discursiva del tiempo se materializa en una actividad, como por 

ejemplo el horario de comidas, el estudio, las visitas y las excursiones...En una de las 

cartas, la acción se narra en dos tiempos del reloj distintos; las comidas marcan su ritmo y 

el autor hace un esfuerzo por abarcar las dos temporalidades de las que quiere dar cuenta 

(la de la Urss y la de España): 

“CNA B SUS padres y hermanos. 

+NA a SU amiga 

=CA a un amigo: 6/9/1937 

“CNA a SU madrcleningrado a 4 de julio de 1937 
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Apéndicel: Lar cmtm enviadas desde la Vrss... 

En otra de las cartas, las actividades están “insistentemente” marcadas por el tiempo 

del calendario.. 

. ..& 12 cle jW..ak dúm $+@43&3.. dr LW 5 Cle la/ 

wn.ah~...m~EccL cbhtia.vch..~~6 chhtzwckp- 

ao& clúw.. y el, mxtuee& CI, lLc lzzud.e..a/ la& 7 de ku noche...& 
m.Lww&a/la/~..-~3 l&a%..~~S clia&.. eitör 

8 caú.%$c.. &t?lahwmh~.. abclúm~..~&3 

d.úw ..(CNO a su madre?:Leningrado 23 de jumo del afro 1937.) 

El horario es el hilo conductor, estructura el relato, ordena los acontecimientos y los 

reinserta en un tiempo significativamente compartido por el lector, adquiriendo así las 

características de veracidad y objetividad del tiempo institucionalizado. Una consideración 

especial, dentro de esta dimensión analítica temporal, merecen los planes sobre el futuro. 

Los “juegos con el tiempo”, al igual que los ‘Ijuegos con el lenguaje” son ejercicios 

adivinatorios de promesas de futuro y de premonición del presente en otro espacio 

(España). Se fabrica un tiempo imaginario (el de la narración) en el cual se recrea el tiempo 

presente y se proyecta hacia el pasado y el futuro. Es un presente contextuahzado en una 

experiencia vivida y en unas condiciones particulares que lo estructuran de manera que 

toma sentido, adquiere eficacia y se hace aprehensible; se alarga en una sucesión de 

momentos presentes hasta que se funde con el horizonte, se le pierde de vista y se le llama 

futuro. En algunas cartas, las previsiones y planes de futuro son tan contundentes como en 

otras la incertidumbre del mañana. El “llegar a ser” mecánico o aviador parecía una 

posibilidad real, del mismo modo que todo aquello que les rodeaba y de lo cual podían 

gozar. Los parámetros del tiempo se disponen en una línea horizontal donde tan próximo 

es el ayer como el mafiana, los dos son simétricos en relación a hoy. Discursivamente, el 

niño se sitúa en el centro y sus juegos con el tiempo basculan hacia delante o hacia detrás 

con la misma facilidad. El futuro es un presente inmediato, en el cual los años no se saben 

muy bien cuanto duran...la extensión es tan variada que se pierde la “noción del tiempo”. 

. ..ymoycewmiadbvyPedvo-~~~~. cLúx?w& 
euok,ppa*-a/wwhdoYhoyq~eahwliav~~yp~6ev 

r%3mamb~m~h43,qL*e,~*aMbyy~&aMo 

wred¿op¿Eõtba&mion. ed4eva/~bev~~~~qw 

ta4ThcuatvbcMilQ6: &4.aado~el/ctwro~qm 
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wI~~c~E@at&patwIn+#twcwlgrwaw~~~ (CNO a su padre: Rusia 30 
de junio de 1937.) 

Poner la vista atrás, el deseo de regresar, la necesidad de avanzar son acciones que 

se confunden con el devenir, habitar el presente, vivir lo instantáneo, anhelar el pasado y 

soñar el futuro. La continuidad del espacio y del tiempo se ha roto con la separación. La 

estancia prolongada es el tiempo del que disponen, un abanico de posibilidades de acción: 

visitar museos, la Plaza Roja, ver a Lenin “en balsamado”, el tren metropoliiano, hacer 

la instrucción aprender a diTarar, aprender ruso, todo pertenece al presente inmediato, 

a un futuro momentáneo. El futuro no es otro.que el ahora, dividido infinitamente en una 

sucesión de presentes hasta donde esa misma realidad, “ahora”, lo hace posible, lo 

determina, constriiíe y lo define. De ahí que hablemos de una prolongación del presente, 

de un futuro presentiíicado, de un presente fuunible. La narración adquiere, en este sentido, 

un carácter marcadamente crónico y puntual; los hechos se acoplan a la cronicidad y 

periodización de la medición del tiempo. Es el lector quien reconstruye la escena, reintegra 

los elementos, piensa dialécticamente la paseidad del pasado y lo reinscribe en un tiempo 

mayor, el de todas las posibilidades del presente.% 

Hay que destacar que en las 3 cartas escritas por auxiliares, la experiencia del tiempo, 

y sobre todo del futuro que les queda por delante, se halla condicionada y marcada por 

acontecimientos personales que obligan a repensar los hechos : 

te decia que no seria mas que de un mes, pero una vez vistas las cosas he 
decidido quedarme y lo mismo puedo estar aqui 3 meses que 5 años: todo dependera 
de Zas circunsfancias. (CA a un amigo: 30 de junio 1937.) 

El inexorable paso del tiempo es algo que juega en contra de la autora. Los planes 

para el futuro son una incertidumbre. Según se desprende de los comentarios de esta 

auxiliar (solicita que le envien la estilogrática, el gorro de baño y el bañador), la letra, 

ortogra$a y expresiones de la carta (entre el calor, los niños y el polvo crei morir), su nivel 

cultural era medio-alto. Escribe a su madre (en Francia) contándole el desarrollo del viaje, 

las actividades de la casa y algunos planes: 

El plan que nos han propuesto es el de que aprendamos el ruso en estos 2 o 
3 meses y despues ira Odessa a estudiar cada cual lo que quiera. Pero como mas 
arriba te digo no podemos decir nada fijo pues este tiene varios inconvenientes. El 

%coeur, opus. cit. 
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Apéndicel: Los cmtas enviadas desde la Urss... 

primero es que hace un calor axfisiante y que el invierno hara unfrio a (?) y luego 
las comidas. /Que cosas mas raras comen! 

Frente a la disponibilidad del tiempo, que parecía percibirse como favorable en los 

niños, la separación de los seres queridos condiciona hasta tal punto la vivencia del mismo 

que se concibe como un enemigo contra el cual, las autoras, no pueden luchar. 

Gramaticahncnte los autores utilizan expresiones que demuestran la angustia, el sufrimiento 

y la tristeza: km 1ejf.z detodosficwaros la pena que tendre(..) cuanto mas tiempo pasa en 

vez a’e dismimdr mi amor hacia ti aumenta cada dia más y más (I..) sentimientos que 

forman parte ‘de estos “actos de habla” que son el discurso escrito. La rítmica, el 

vocabulario y las expresiones apresuradas (. ..no te digo mas por hoy por que estoy muy 

nerviosa perdoname porto& las faltm porque tu nosabes lo que yo sufro le tener que 

estar tan lejos de todos vosoí~os “), caracterizan esta angustia del paso del tiempo en 

soledad. La representación del tiempo como “la insoportable levedad del devenir” adopta 

su significado desde la vivencia personal, del acontecer que no es otro sino la separación 

fisica de los seres amados. Los sentimientos modelan la vivencia del tiempo, lo plastifican 

y adjetiva; el tiempo se hace pesado, lento, denso, ubicuo como la soledad, como la 

ausenciaS6. 

Finalmente queremos hacemos eco de la pregunta que Ricoeur intenta contestar 

formulada como “¿de qué manera la experiencia normal del tiempo de la acción y el 

sufrimiento cotidiano está remodelada a su paso por la narración?“. De distintas maneras, 

diríamos, según quien sea el agente de la acción. El tiempo se habita según unas 

disposiciones adquiridas socialmente, según lo marquen las circunstancias exteriores que 

influyen en la construcción que la persona hace de esta dimensión y su forma de ponerlo 

en práctica cotidianamente. A lo largo de este desarrollo han aparecido diversos agentes, 

situaciones y tiempos distintos; he reintegrado los elementos puestos en juego para su 



reconstnmcion y análisis. Los ritmos y tiempos son y adquieren sentido al ser rellenados, 

nombrados, adjetivados y significados con la experiencia práctica. El agente dinamiza el 

tiempo y lo pone en relación con otras series de condicionantes que están actuando en la 

construcción de la realidad. Esta actividad propicia la evocación de acontecimientos por 

parte del sujeto, activa la memoria, el recuerdo, la imaginación y los sentimientos, posibilita 

la rememoración de un pasado, la experiencia de un presente y la planificación de un futuro. 

Todos se construyen desde el presente, desde las condiciones del aquí y ahora: 

En la forma verbal y escrita de esta concepción del tiempo (discurso narrativo) 

intervienen otros elementos condicionantes como es el dominio de la lengua en el manejo 

de los tiempos verbales (comodines sin apenas variedad) y el uso de partículas que denotan 

distancia temporal y espacial para delimitar los diferentes ritmos. Con este desarrollo he 

intentado rescatar en el presente hechos del pasado, rememorando las imágenes que los 

niños construían en la narración y mostrando cómo contaban los sucesos acompasados con 

el ritmo de los tiempos de la acción, narración y percepción, 

4.-DIMENSIONES DEL ANÁLISIS: SOCIAL, GRAMA TICAL Y DE 

CONTENIDO. 

He estudiado el contenido de las cartas centrándome en la construcción del discurso 

narrativo (agentes de producción, texto, contexto, destinatario, funciones) y analizando 

cuales y a qué prácticas educativas podrían responder los elementos variables (categorías 

semánticas sobre todo) que allí aparecen. Tanto la temática como las expresiones, 

formulaciones y retórica de las que se valen los autores para construir el discurso, cambian 

si comparamos las cartas escritas nada más llegar con las posteriores (hasta ocho meses 

después). Tanto los acontecimientos como los destinatarios y agentes de producción van 

a ser los elementos “disruptores”. Estos factores serán analizados como parte de un proceso 

en el cual se desarrolla y practica la escritura y donde la formación del autor (en este caso 

intelectual y politica) juega un papel importante. Como veremos, la argumentación 

discursiva que gira en tomo a hechos cotidianos mediatiza la elaboración de la narración 

y es la que marca las diferencias en todos los ámbitos (contenido, retórica, semántica, 

temporalidad, etc). Utilizaré estos factores integradores y diferenciadores para profundizar 
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Aphdicel: Lar cartas enviadas desde la &-SS... 

en las dimensiones sociales, gramaticales y de contenido de las cartas. 

4. I.-Análisis estructural y gramatical. 

Desde la filosofia del lenguaje, la lengua como sistema deja paso al estudio de la 

lengua como proceso El lenguaje es un modo de acción y tanto la situación en la que se da 

como la estructura dialógica de la enunciación forman parte del sentido del enunciado; la 

pragmática del discurso centra el analisis sociolingüistico. Si consideramos que las palabras 

y los signos lingüísticos son polisémicos, variables en su uso, significado y función, la 

literalidad de los mismos variará según atendamos al signifmado preposicional, lógico, 

conceptual o cognitivo y a la situación social (contexto y agentes) en la cual se actúa. El 

estudio de las cartas de los niños espaíioles se aleja de un análisis hermenéutico de lo que 

el autor “quiso o no decir” e intenta centrarse en una reconstrucción de las estructuras 

gramaticales como instrumentos “para”: dar sentido y contenido al texto, leer 

coherentemente la carta “recrear las habilidades retóricas del autor”, recomponer el marco 

social, cultural desde donde se escribe, etc. Por tanto, en la medida de lo posible, recupero 

en ypara el análisis las circunstancias personales, la posición social del autor, el momento 

de la enunciación, los destinatarios de las mismas (reconstruidas en el texto) que afectan 

a la producción del discurso escrito. 

Lectura y análisis son una combinación entre la literalidad del texto y los datos 

aportados por los acontecimientos histórico-sociales que nos permitien una lectura entre 

líneas mucho más rica y sugestiva. Distintas son las formas de análisis de este discurso 

como distintos son los aspectos que centran los estudios de los científicos sociales. Stubbs, 

M ~(1987) plantea que dependiendo de la profundidad del analisis y del método que 

queramos utilizar, podemos estudiar el discurso como una “crítica literaria” (hallando la 

organización superficial), una “etnografia de la comunicación” (examinando las funciones 

subyacentes de las emisiones) o un “análisis hngüistico” (desarrollando un estudio 

sintáctico y semántico del discurso). Como vemos, cada uno se centra en un aspecto pero 

es necesario tenerlas en cuenta conjuntamente para mostrar: la coherencia interna, la 

estructura gramatical (la organización y cadenas semánticas, preposicionales), la posición 

490 



del emisor (abanico de condiciones sociales y personales), el tiempo y lugar en el que se 

escriben, el sentido práctico que los autores les otorgan y un análisis teórico de las 

“funciones del discurso” (eficacia social y simbólica). Lozano, J. et ah (1986) va mas allá 

del “análisis de la forma en que las personas hablan realmente en marcos habituales” 

(Stubbs, 1987: 22) y se centran en la semiótica de la interacción textual. Lozano, J. estudia 

la influencia del sujeto, del espacio y del tiempo en el discurso, los actos locucionarios, 

ilocucionarios y perlocucionarios y los distintos tipos de enunciados per-formativos que 

componen el discurso”. A pesar de todo ello, aunque intentemos controlar las 

convencionalidades del lenguaje, reglas gramaticales, arbitrariedad y estilos de habla, 

Stubbs nos avisa que “ninguna descripción por sí solapuede explicar el amplio conjunto 

de factores lingüísticos, pragmáticos y sociales que contribuyen a la coherencia del 

discurso” (Stubbs, 1987:71). 

Por otra parte, atenderé a los “postulados de sentido”, esto es, a los ejes temáticos, 

recursos estilísticos, dotaciones de significados, que utilizan los autores para dar coherencia 

interna al texto. En las cartas, las reconstrucciones de la realidad se centran mayormente en 

expresiones y comentarios sobre las condiciones materiales y afectivas que los niños 

disfi-utaron al llegar a la Unión Soviética. Los ejemplos, palabras y en definitiva, el discurso 

escrito, gira repetidamente (con distintas formas) en tomo a la idea de mostrar la buena 

situación en la cual se encontraban los niños. 

La estructura narrativa de las cartas sigue una periodización cronológica. Las 

fórmulas gramaticales de los encabezamientos y las despedidas, delimitan un desarrollo 

textual que gira sobre los siguientes ejes temáticos: 

l Barcos. 

l Recibimiento. 

l Comida. 

l Actividades en la casa. 

. Saludos. 

En general, en las cartas, la diversidad en cuanto a los tipos de encabezamientos es 

escasa. El estilo de enunciación responde a las fórmulas de cortesia utilizadas en su época. 

Los autores comienzan las cartas interesándose “formalmente” por la salud de los suyos: 

5’Austin, J: 1990; Searle: 1980. 
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ApPndicel: Las cm?as enviados desde la Urss... 

Q-P-Y h43nmww~qm&&& 
t&m~enueh~~vtiyepbvhp~IzievL.(CN? a su madre: 2 de 
julio ah0 1937.) 

En una o dos frases, los niños se dirigen a los padres utilizando formulaciones 

retóricas cuya función es saludar brevemente a la familia y apuntar alguna noticia sobre su 

situación, desarrollada posteriormente en el texto: 

Quw&ptipWyde*naspWM@~q~ 
alezúwa&~~~- lZ-Mh4WpM-h 

~pLWW-@fV-wulchbW~CWV~~~ 
(Rusia a 30 de jumo de 1937 cno 37 a su padre). 

Pasaron sólo 12 días entre la salida de España de los autores (mitos y personal 

acompafíante) y el envío de las primeras cartas (24 de junio), pero las circunstancias bélicas 

y políticas habían cambiado; las tropas leales al general Franco se habían hecho con el 

poder en Bilbao y la población civil evacuó a otras zonas más seguras, Entre los 

comentarios de las cartas escritas nada más llegar (5 1/5), este hecho es mencionado por las 

auxiliares que dicen haberse enterado en el barco de la noticia (aqui nos hemos enferudo 

de la triste suerte de Bilbao5p. En algunas cartas los niños comentan el suceso, pero en 

otras no hay tales referencias”, de manera que el enunciado (en términos de “preocupación” 

‘* “Salud” aparece muchas veces separando las dos frases: “Queridos padres y hermanos salud. Os 
escribo...“. 

59Carta de una Auxiliar, 25 - 6 - 37 

%ntrevistando B una auxiliar recordaba este episodio y la prudencia con los pequefms para que no se 
alteraran al conocer las noticias sobre la csida de Bilbao. 
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por la salud) cobra un sentido literal dependiendo de la situación que dejaron en España 

(p.e. algunos padres y familiares estaban en el fiente, otros enfermos, etc). A esta 

información solo podemos acceder a través de la narración de las circunstancias que hacen 

los remitentes. En las primeras cartas los nihos presentan algunas peticiones a sus padres: 

. ..m.a cxAe4l& algo ch ial $Lfe+na cI& EW.. y . ..m& clicer 
hia.bwtih~cw~pu-%vrorha4v~q~~ido 
m.t4Ghm..-wdivaiw?wcovno--~Eor 
e+v~~a&v~~yB~ 

Les aconsejan tener cuidado con los obuses y que se pongan a salvo en los refugios. 

En ocasiones mencionan que di ruwwrw Biunur~- cI.f?faaciatä(..que 

han oido qw e&uw WLXUCW&& pam ScwlûAxrdev....~ que a&V quují.d& Io% 

vep&katuwSwtiy Oviedo; pero en la mayoría (salvo tres excepciones de cartas 

de niños y una de las 4 auxiliares que escriben) los comentarios son acerca de los aviones 

que, según cuentan, Rusia iba a mandar para España (k t-w& que bcwv Zl.ehw 

ck?%y cutkw~@ y sobre el deseo de ganar la guerra para volver pronto con la familia 

(d%vvef-+- waquel4w dw#í&~wa/~tvaíàwerrcc2ua~,En 

tres de las cartas los niños enuncian los rumores sobre Bilbao, aunque la carga de 

escepticismo está presente.. 

(cartas del 25 de junio, 2 de julio y sin fecha). 

En las cartas fechadas con posterioridad al 24 de junio los autores siguen la misma 

fórmula escrita arriba indicada, pero la salud de los familiares está desarrollada como 

contenido temático; el enunciado tiene la función de encabezar o introducir la narración que 

493 



ApéndiceI: Las cartas enviadas desde la E-SS... 

vuelve sobre lo apuntado al comienzo6r. Hay algunas versiones cuyo encabezamiento sirve 

de punto de integración entre el autor y el texto: M&qu.wíd.wphy lusmmaw 

kwvoy (ybzrieut~a/aioy) l.a,vc-y cutdatc#... l...Qt.wídcumad.tw 

nddotydb.~yti~ti-~ci?j~la/p~p~-3. 

En la última versión, el autor utiliza en la misma frase fórmulas de saludos y despedidas 

junto con una expresión poco común en el resto de las cartas, hace una mezcla personal con 

los recursos lingüísticos que ha aprendido. En las cartas del 38’ los autores introducen 

alguna variación a esta fórmula; son comentarios con leves connotaciones políticas que 

unen como coletilla al inicio de las cartas: ww - qu.e cd md~ d.e e&w 

-~~~~y~povla/p~wuy~aqtim~ 

pcuk&k~~. Otras veces, repitiendo lo anterior cierran con. ._ 4fvacíay 

CC& rxwruw& Stib5. Estas cartas fueron escritas pasados unos meses desde su 

llegada a la Unión Soviética; los niños ya habían iniciado el periodo escolar, poco a poco 

se iban adaptando tanto a las condiciones de vida como al aprendizaje de las prácticas 

educativas, sociales y políticas que incorporaron como miembros del colectivo y de la 

sociedad soviética. En todas las cartas los saludos son afectivos; queridos, queridísimos, 

inolvidable o esfimcuia atkgu, son los términos más utilizados para entablar comunicación 

con los seres más queridos o con los amigos. 

4. 2 .- Análisis de contenido. 

6’En Garcia Encabo et al. hay algunos apuntes filológicos sobre un material de 65 cartas escritas en 
1942, objeto del estudio Cartas muerm. La vida rural en laposguerra, cuyas fórmulas de salutación (como las 
llama la autora del análisis) coinciden con las utilizadas por los remitentes de las cartas que yo analizo. Algunos 
rasgos que caracterizan la lengua vulgar de las catas allí estudiadas están presentes en las del 37’, así como la 
tipología temática y las despedidas. Ver pggs 13 1 - 153. 

%NO a su padre: Rusia 30 de junio de 1937. Lo escrito entre paréntesis aparece ailadido entre 
renglones en la carta original. 

%NO ?: Leningrado 24 de junio de 1937. 

‘%NO a su padre: 4 de abril de 1938 

=CNO a su hermana: ? 
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El contenidode las canaslo componeun discursolineal, en el cual los autoresvan

contando sus experienciasayudadosde conectores(copulativas, adverbios,comas,

muletillas...)paraenlazarun temacon otro o “haciendouso” del asíndeton(tambiénles

digo (asunto)..lesdire (tema)...).Mantienenun diálogo con la familia de maneraquelos

asuntosdesarrolladosaparecenconcatenados,los remitentesvansaltandode unacosaaotra

sin puntuación,frasesu orden,casisin aliento...

y Grerr¿o- e4fflCLiO-y e~ta*nov bi4vy czber >&Jua*v eta, bieniy
a-UeqcLnx’a’ a’ le.ncuww los’ maree.no~- todo-y a.ber Waben’ a’
m¿pctd.re’y c~berhia’ >n¿.nadn’ ieiequito-eLmtedoz.

Lasansiasde sabernoticiasprecipitael desarrollodel texto, comoen la canaanterior,

mientrasqueen ésta,la cantidaddecosasqueha recibidoesenumeradade corrido:

me’aiveLio-ceptUo- ¿polbos’ £ga-bonv C~a-ndaUa&

El desarrollotemáticode las canasse inicia normalmenterelatandola llegadaa

Leningrado.AlgunosescribendesdeRusia, “Leningrado” puertoCrostany cuentanque

...ma4-aiasqte’de’ r¿aand¿a’ nos- saUen’ni a, rec¿birnov 15 udnnartnoi’y

dOI’JJ0Vt2L4/¿OVW*. .ademásde la flota quedescribeotro de los niños...

nos’Ia¿¿efl7ni a’ reca>ir muchos’ covi~ba*idetrw cerca’ aLentrar
aL puerto- no~- scWen,n’ 4 s«bsnar¿nos’y un~ cnwe.wn’ nwn- en’ Un’
dtque~’ búnin’ ntuchos’ wbtnartnos 7, de~troye~e~’ y oruce«m’ Un’
ma.inenn’de’e«n’baccn’nos’sahtdan,n~ nuw$io-y ftLsnbien~ piOiOtfl~s’
a’ ellas- en~egu¿da’ enb’tnun- en’ eVpuerto-y donnúnús’en~ eV &n4.no-
barco-

El asombropor las muestrasde cariñoque lesdispensóel pueblosoviéticotambién

esobjetode atenciónno sóloparalos ni5ossino tambiénparalasauxiliares:

nos- kcce#mv~v apo<~6sico-habia’ en’ la’ e4t¿tcCótv
deiembarque’una’ mad’eduntln unponentei coniba*ldera4 banda’
de’ nutsica’ loi,’ p¿onenn’ un¿(nr>nados-y puune&ús- de’ la’ “QucuxUa’
Roja’(CA a su madre:29 - 6-37.>

en todas las estacionesnos recibian con musicay nosdabancaramelos
cayetasy muchascosasy una dejentequeno tepuedesficurarasí quehahorano
tepuedodecir masporqueseria hinterminable.(Cartade una auxiliar a su amiga).

Según hemos estudiado en la correspondencia infantil, la documentación

bibliográfica, los testimoniosorales,las memoriasy los reportajesde la época,los niños
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ibanbajandosaludandoconel puño en alto. La poblaciónde Leningradolos recibió con

pancartasy conmuestrasdeadmiracióny cariño:

la gentequenosrecibíanla vemosunoslloraban, otrosnosdecíanalgo que
nosotrosno entendíamos,otrosnosanimabanyalgunospudieronpasarla cadena
de policías y nos abrazaban, besabany acariciaban con lagrimas en los
ojos.. (Memoriasno publicadas,H: 1928.)

... hcWicv lo- meno-~~ 300 penonat e4penLnclo- con-bw14-uLenz4’y
nosotvorcontztndo-la’ Cnfrrnac¿onatel’ ¿gnú de’ rtego-con’etpw4o-
en’czUb..eg¡zban~Uonzndo-tbda4’1a4-penanataAMcUare*ye~fttk’a-n’
llorando-y nosotn~-i’canfrtndo-y u.na’banda’de’ ma4tca’Wca-ndo-
(CNO a?: Bilbao a24 dejunio de 1937)

Los ciudadanossoviéticos estabanmuy sensibilizadospor los acontecimientos

políticosen España;el frente comúnde la izquierdahabíahermanadoa amboscolectivos

en los dos paises, pero en Españael proyectode una sociedaddemocrática,libre e

igualitaria se había visto truncado por la sublevación militar. Según comentan los

informantes,en las avenidasde Leningrado(hoy SanPetersburgo)habíaun mapadonde

se iban señalandolos avancesde las tropasen España,la prensarecogíanoticias de la

guerray de la llegadadelos niñosquefijeron recibidoscomo “los heroicosniñosdel pueblo

español”,segúnexpresanellos, aunqueen realidadlas aclamacioneseran para“los niños

del heroico pueblo español”. Una gran manifestación,un recibimientoemocionante,

apoteósico,estupendo,fantástico,vivas, cantos,flores, gruposde pioneros,bandasde

música, y reftectt>re~,muy ~rcvnded,-de’ colored,-a~Uunbrca-nd#hicieron de la

llegadaun momento‘para la posteridad”.Unade las auxiliares(quemuestraun estilo más

culto en la presentacióny lexicografiade la carta,citadaconanterioridad)reconstruyela

situacióndestacandolas muestrasde afectoy solidaridaddel pueblo:

• . en todas las estacionesque probamospor modestasque fresen, nos
esperabantodoelpueblocon música,flores, dulcesy sobretodo con un ambiente
acogedoremocionante.(CAa su madre,29 - 6 - 37).

Las cartasescritaspasadosunos mesesde estancia,cuentan la llegada con el

66CN?asupadre:Urss30 dejunio de ¡937.
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distanciamiento del tiempo; este hecho ocupa poco espacio en el desarrollo del texto6’, y 

los autores no utilizan adjetivos calificativos tan expresivos como en los casos anteriores, 

pero enriquecen la narración aportando datos, indicando al lector los posibles motivos de 

tan magno recibimiento porque según dicen: 

lar-mnorfuevon,a,vwnoryp-- 
eum~y~-y-tamùievL- 
~núr~ciurea;y-~wuy~(CNO 
a su hermano : 12 de febrero de 1938) 

. . ..y nor~umzoti~~~qu&Iren¿moá 
d&w~y hukwww~mMaLSac;la*(CNO a su padre: 
Odessa 31-1-38.) 

Según se desprende de las cartas, el tiempo de estancia en Leningrado estuvo 

densamente organizado; los nihos comentan los pormenores y las actividades realizadas, 

la ducha (de una hora), las ropas y comidas que les dieron, las visitas, etc., todo en una 

sucesión ordenada de acontecimientos: 

NOPUWlX4,VVVa/~ c0wt.w tttudm- y tlomf.&(Cna 37 a su 
madreleningrado 23-6-37) 

. ..no-&~wv~ culA.+um~qw~~y 
t.4ihmwlaLropw~ 

gyJ& 
lZLU%MWYnoLM~WW 

-hevmarzorMoL~~ cowev.. . (Cno ? Leningrado 
24 de jumo del atto 1937) 

nor~cu~-d~vv¿3tiñ/y~ 
~~húXe#wdat- u+u~duch4/ (Cno ?, Rusia, “Leningrado” puerto 
Crostan 24 de jumo de 1937) 

deapueYWd¿evovLp -emycamz¿ieta/ 
v pw c& cak&ííy KW&&U& (cno 37 ?Rusia, “Leningrado” puerto 
Crostan 24 de jumo de 1937) 

“En dos cartas de las 60 hay referencia a este hecho; la detipcibn de otros lugares por donde fueron 
pasando y los acontecimientos cotidianos presentes ocupan un lugar más destacado que la llegada B Leningrado: 
cuando desembaquemos delbarcosontoijuimos alenigrado deelen¡ngmJidmos albaranobo delboranobafttimos 
olcomunistadelcomunis ~OO~CVZO, escribe un niito a su madre el S de diciembre de 1937. En este caso cita el 
barco Sontay, Leningrado, los sanatorios Baranoba y Comunista y por último la casa de Juco donde reside. 
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ApéndiceI: Los corm enviadas desde la Urss... 

..nmhu.wld.udo-wí, uM/pLwLtdh* u+Q 
¿ntw¿oydelflcrdo, c2z&Kdbm~qwp~L*n/pw, 
umccc4n&vvw~covM/zccr~pevb~yae~ 

b*P-P- rxwk&% (Cno a su padre: Leningrado a 24 de junio de 
1937). 

~~~~eE,vuL¿murunifinmepanhÑ2ovlar~y~ 
kwcJuw&v&iirqíbl(cno 37 a su madre: sf). 

En las cartas escritas en 1938, el vestuario que recibieron en las Casas donde vivía 

también es descrito minuciosamente. Éste ya no se limitaba a los trajes de verano (llegaron 

en junio) sino a la equipación del invierno, ropas, esquies, enseres para el aseo, etc: 

. ..lorpequevi4. leyFuwldawuMay~w, m+Y -, Y 9w 
CdWí$pVwuLcho;Y~norotvok nmv~a/dcw3tvoyéi:u.#pa,tw~ 
rii.a&dew, 9lwwmA+YIzueuro;y2p-~díayae~, u+lo 
cbpaxra,yotra-wuyzncevro,~nr+k~~2 

paxwa.evrreaíar,yY, ylwikyno%vawcea#-~9~ 
bo2t.a~ ckzCWa&bWwZn*evra/(CNO a su hermano: Odessa, 6 de enero 
de 1938). 

Las demostraciones de la buena situación que gozan son impresionantes, la comida 

y las ropas que recibieron llaman su atención no sólo por la cantidad (debió ser abundante 

a juzgar por los comentarios y el “hartazgo” que dicen tener), sino también por la calidad 

de los alimentos, que escaseaban en España debido a la situación de racionamiento y 

penuria que padeció la población durante la Guerra Civil. 

...vu%Jw4vdaáopw~9ueaby t+tadzquillc1/y ~.c4%09ue 
vrcr~~~~~9wnok~dicho9ue/v~m.uchu 
di.amy~~ha4vu~~m~w~~y~ 



El pan blanco, la mantequilla, el queso, eran productos que no abundaban en las 

ciudades y/o eran muy costosos; para algunos quizás fueran alimentos poco habituales en 

su dieta, para otros no estaban al alcance de la economía familiar, de manera que tenerlos 

ahí, delante de sus ojos y en grandes cantidades, debió ser una grata sorpresa para los niños 

españoles. En las misivas hay muchas alusiones a las comidas; no encontramos ni una sola 

carta en la cual este tema no sea tratado como una enumeración sin fin de las mismas, con 

los horarios, cantidades y alimentos que ingieren..Son demostraciones de “lo bien” que 

están en la Unión Soviética, mensajes tranquilizadores para los padres, y comentarios sobre 

lo que más les impresionó a su llegada. 

NwdaxLdecanw a/lnwxb- -YPo=-* 
p@a-wypawamlo~qlAeq-... W COWUT ew jca+jb(Cno 
a su madre, 4 de julio de 1937.) 

. ..ew’RRuaia. ~DWWW vuxd&cocúk..(Cno a su padre: Rusia 30 de 
junio de 1937) 

El pan blanco representa la calidad, abundancia y el bienestar del que 

gozan.. .coweww% vkwv y “pu.&& pcwv w dice uno de los niños. Es tan 
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Apéndice-l: Las cartm enviadas desde la Urss... 

importante que no pueden olvidarse de ponerlo en la carta o en el sobre como en este caso: 

laaxhh&Mp 6 !?&ccdbaqtiw WWWpCWVldU.UWV~&b~ 

VW& 

La comida es uno de los postulados de sentido cuyas imágenes funcionan 

eficazmente: estos aparecen con la finalidad de transmitir mensajes con una intencionalidad 

definida, dirigido a los padres, que adquieren forma tanto en la escritura como en las 

acciones. Son actos de habla que acompañan a un incipiente lenguaje, más activo que 

representativo: 

Quevíaorp~y heimcwwsccluáhosaerebp~w~ 

pa,+-a/@í-+-bqw- v~en/ñ~~ue~- 

wwchbckm.&abc dmluw-a&& mPWq@s 
iluyh 

La salud y la higiene fueron también objeto de numerosos cuidados, los niños 

llegaron con enfermedades, sucios después de 12 días de viaje en barco, mal alimentados 

y “con miseria” (kuwm.&oe&mediZcoy WUquWloYy 

cxdqcw-layme f&p& 4 94, así que el personal sanitario 

soviético, tuvo que extremar las precauciones y proporcionar los recursos necesarios para 

su higiene personaF9. 

68Son cartas escritas el 23 y 25 de junio y el 4 de julio de 1937. 

69Comentan que hietven el agua para desinfectarla y les dan para/ behw cqu.u/ ca.¿&wU@pw 

queaw&emj~e demhsde ~~~Cep~-unc~caj~~d.&pou>orpa.i’~loä 
clien.tWy t.wtccja.lmneX~pW~~~ 
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Siguiendo con el clima de optimismo y alegría que dirige el hilo discursivo de las 

misivas, la descripción de la vida cotidiana es significativa y representativa, sobre todo en 

las cartas del 38’ una vez que se han ido aclimatando a la situación. En las cartas escritas 

en los primeros momentos de la llegada, la sorpresa por el recibimiento, comidas, duchas 

y ropas es narrada en tono entusiasta, con expresiones onomatopéyicas, en términos de 

euforia y grandilocuencia, mientras que en las escritas a lo largo del aílo 38’, la descripción 

de otros acontecimientos como fueron las actividades hídicas y educativas, los trajes para 

el frío, la nieve y los juegos ocupa temáticamente el mismo lugar. 

Haciendo una reconstrucción diacrónica de los hechos, los niños cuentan que tras su 

llegada (niños vascos en verano de 1937) pasaron unos días en la playa, jugando a la pelota, 

bañándose, viendo cine y haciendo ejercicio fisico hasta que en septiembre iniciaron la 

actividad escolar y las actividades en los círculos de aprendizaje. Las cartas señalan la 

“buena”” organización escolar: 

Otra de las divisiones temáticas que articulan las cartas son las referencias sobre la 

situación politica de España. Las consignas políticas de “no pasaran”, las alusiones a los 

“cobardes fascistas”, y los vivas al comunismo, a “España roja”, “bravas milicias”, la FAI, 

el camarada Dunuti, etc, son continuas. En la narración, las actividades que podíamos 

” Es el calificativo mfn utilizado y bien el adverbio más cmiente en las narraciones. 
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Ape’ndicel: Las canas enviadas desde la Urss... 

considerar dentro del campo de la política, se yuxtaponen a otras que ocupan el resto del 

día; los niños recibieron visitas de militares y emigrantes políticos españoles que residían 

en la Unión Soviética, la situación de España era un tema que estaba siempre en el 

candelero y las comparaciones son frecuentes (... a¿le c& m qw u+Ú VW ek 

@ta.bqueE~~a.qubhay WUA.&CQC&V~ dice un niiIo a su madre). Las 

imágenes sobre la situación política del momento son síntomas de exaltación, admiración 

por el país del comunismo, ansias por unirse (fisica y simbólicamente) a la construcción de 

una “Espaiía roja y libre”, que se representa en expresiones de rabia y en sentimientos de 

angustia a causa del desarrollo de la guerra de España. Las charlas y los comentarios entre 

los mayores, las dudas sobre el regreso, la necesidad de conocer el avance de la lucha 

durante la guerra y la curiosidad por aprender “algo más sobre la Unión Soviética”, nutrió 

las representaciones y las concepciones elaboradas por los agentes. Los niños no carecían 

de formación política antes de ira la Urss; la reconstrucción que hicimos en el capítulo dos 

sobre la procedencia social de los mismos, puso de manifiesto que las familias tenían una 

frecuencia de afiliación política alta, ya fuera en sindicatos como en organizaciones y 

partidos. Entre los documentos encontrados, hay cartas enviadas por las comisiones de los 

sindicatos y partidos proponiendo la evacuación de hijos de militantes, los testimonios de 

los entrevistados confirman la posición política de los familiares e incluso la propia; me 

estoy refiriendo a algunos niños que salieron con la edad máxima permitida (incluso con 

14 - 15 años) y que ya participaban en España en algunas actividades políticas. Por otra 

parte, las referencias sobre los personajes políticos, los dibujos (en una de ellas aparece un 

coche con una hoz y un martillo en la puerta) y consignas politicas son manifestaciones de 

la incipiente “formación política” que los niños habían iniciado en España. Lo que sigue son 

algunos ejemplos extraídos de las cartas con referencias a las canciones de la época, las 

milicias, los “fascistas” y los protagonistas políticos del momento: 
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w canta*lab la/ W (Cno 37Rusia, “Leningrado” 
puerto Crostan 24 de jumo de 1937) 

. ..nwlmvdabm vnuñeco~tcevr/w~~la, 
Ixw~u.. .(Cna 37 a sus padres i ermanos). 

ESTALIAJ (Cno a su hermano, odessa, 5 de diciembre de 1937) 

..q-eitaxeuLtiI¿y1cIcI,~mmú~~~y~ 
pa&#uwímy cowb/c~RW... (Cna a sus padres, mosjor, Crimea, l- 
10-37) 

Según se desprende del texto, poco a poco se fue filtrando y afianzando una 

determinada manera de ver las cosas, los nihos construyeron la imagen de una sociedad de 

ideología comunista, y a tenor de los comentarios de las cartas, manifiestan y se apropian 

de unos ideales formados bajo la égida de la sociedad soviética. Conocen a los personajes 

de la vida política española y soviética, y empiezan a aprender (identificar) el significado 

de algunas consignas, Los niños españoles citan con interés personajes del Ejército Popular 

y destacan los vínculos que les unen; en este caso son alumnos del hermano de un general”: 

EVV&WcfPbVú&~COM/dW&#M~WW 

~~@LSW h la/ E@CW?LXJ ñepw.. .A veces la consecución de las palabras 

suena como una pequeña cantinela que repiten sin ton ni son, en otras ocasiones la unión 

entre un universo de sentidos y sus sinónimos no parece encajar demasiado, pero de todo 

ello resalta la “alegría” que expresan los niños al “reconocer” determinados protagonistas 

“Don Pablo Miaja, director de la colonia de verano de Saliias, partió como responsable de la 
expedición de Ashuias y una vez allí ejerció como maestro en la Casa de Pravda. 
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Apéndicel: Las cartas enviadas desde la Urxs... 

Podemos decir, en definitiva, que los niños estaban al tanto de la situación de España; 

uno de ellos en su misiva, remitida a la Delegación de Euzcadi pidiendo información sobre 

el paradero de sus familiares (archivadas en Salamanca PS Bilbao 206/8), parece querer 

constatar la satisfacción que, a su parecer y vistas las circunstancias, deberian sentir las 

12La caligrafia no corresponde con la de la carta, parece una consigna politica escrita por otra persona, 
de mejor letra y posiblemente mayor que él. 
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autoridades espailolas: 

CWLUC&W~~~ (Cno ala Delegación de Euzkadi: 

Las conversaciones entre ellos (suponemos que más frecuentes a mayor edad) 

debieron girar sobre España en tanto que el intercambio de información y noticias acerca 

de la situación política y los movimientos de la población civil se perfila como importante. 

De ahi la existencia de correspondencia establecida entre los niños espaíloles y las 

Delegaciones y Oficinas de evacuación y Asistencia Social (en Barcelona, en Francia, en 

Valencia). También en este aspecto existe diferencia entre las cartas de 1937 y 38’; éstas 

últimas tienen un tono más afectivo y a su vez más politizado, que se traduce en vivas y 

saludos con las siglas de los partidos políticos (UHP y SRI:) 

P4s4uEMos NO %wmAN 
SALUZ 

Al final del texto algunos niños dibujan el símbolo del Socorro Rojo Internacional, 
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del Frente Popular y del Partido Comunista’3; son símbolos que los lectores reconocen, 

compartidos por los familiares a quienes van dirigidas las cartas y manejados no tanto en 

la amplitud de lo que políticamente podía significar sino por el uso de la costumbre. 

En algunas cartas dirigidas a las autoridades y Delegaciones de evacuación’“, los 

niños se despiden con vivas y alusiones políticas en un tono muy optimista: 

V¿va/&~tifWPopulav 
víhmt%4Akav~y~s~ 
VíNcorl&L&mqUeY¿àQpY~M~A~ 

NO ‘PASARAM 

Otro de los apartados temáticos dentro de las cartas lo forman el conjunto de “Zas 

JIO~ZZS de la Unión S~tiética’~; los autores destacan la disciplina, el orden, el estudio como 

ideales de un íüturo inmediato, tanto para ser pionero como para ir a levankw Espuña. En 

este sentido, los valores de camaradería y solidaridad, la disciplina y la moral en el 

cumplimiento de la norma son pilares básicos de la educación que recibieron: es bastante 

representativo el relato de uno de los chicos que cuenta a su hermano lo que ocurrió en la 

frontera con Manchuria. La historia es una condensación semántica de los valores de una 

sociedad ideal y los peligros que la amenazan: están representados la valentía del soldado, 

la amenaza de los espias, el soborno, el castigo de los traidores, la condecoración del 

personaje convertido en héroe, la honradez, la defensa de la patria...Ademas de los tópicos, 

los recursos estilísticos refuerzan (y sobrecargan) las imágenes que reconstruye con partes 

de lo narrado por otros y con partes que son producto de su elaboración “imaginativa- 

creadora”. Reproduzco integramente el parrafo en cuestión para no resumir la historia y 

%er cartas al fmal del apéndice 

“AHN (SGC) PS Bilbao 206/8. 
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correr el riesgo de perder la carga simbólica y épica del texto: 
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Apéndicel: Las cmm enviadas desde la Urss... 

(CNO a su hermano: 12 de febrero 1938)‘6. 

El autor del relato anterior lo es también de otras 15 cartas que envia igualmente a su 

hermano, Esta carta es la más larga de todas las analizadas y su autor, además de narrar la 

historia anterior, comienza contando a su hermano el viaje y la llegada a Leningrado. 

Después de ocho meses, el niño narra los acontecimientos en los mismos términos vistos 

en las primeras cartas el retraso de la salida (a Ia c.vatro de la mañana le quitaron las 

cadenas [al barco] y empezo a andar), la visita del traidor barco Cervera, la comida del 

Abana (nos dieron un paquete de caramelos, galletas y un panecillo y otras cosus), el 

reinicio del viaje en el Sontay desde Francia y el paso por Zas aguas Alemanas que parecen 

que son tan malas como ellos, las naciones que vieron, el recibimiento en Leningrado (los 

pioneros cantaban y tocaban la musita, y nosotros tambien estuvimos cantando, nos 

sacaban cines, y iambien focos muy grandes), las duchas y comidas que les dieron.. .(nos 

desnudaron y nos bañaron muy bien, en esa misma comimos, nos dieron chocolates 

muchos). Cuenta cronológicamente los sucesos, se detiene en los mismos hechos (cartas de 

la llegada) y utiliza idénticas imágenes y expresiones para describirlos, como es el caso de 

la asociación de las aguas con los habitantes del país (Alemania). El autor muestra buena 

facilidad para la escritura, sigue las fórmulas de salutación y cortesía propias del género 

epistolar pero se dirige al destinatario en términos coloquiales, con fluidez verbal y 

expositiva. 

La preocupación por la disciplina y el orden acaparó la atención de los niños, algunos 

de ellos muy observadores escriben al día siguiente de llegar a Leningrado.. ,. 

76Según comenta J. Fernández enMi infancia en Moscú, (1990: SS)% los años treinta la tiontera era el 
tema principal del cine soviético” como también seria objeto de comentarios en clase, entre los chicos o en los 
circulos de sociabilidad de la Casa de nilios. 
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En el manifiesto deseo expresado por una de las nihas (estoy deseando de ser 

pioneru), se tramparentan aquellos valores apenas esbozados (si es que vosotros no quereis 

trabajar por mi mi deber es el de trabajar por ustedes) y que con el tiempo fueron 

incorporando: 

estoy ~~revpí.oneiw (...) y~wjG?twm~pc 

s”““d”‘“~myeattw 

wemorytiwq~v-~ 
qL4.we4ktrcrAzajawp~múti~~eL&~wpcrv~ 

uWnOt.t&d&~pw wt.ú(Cna a su madre: MOsjor (Misjor), Crimea, l- 
10-37) 

La despedida con “recuerdos para”, dedicatorias y expresiones de afecto, cierran el 

desarrollo temático de las cartas, Cuando analizé la función social de la correspondencia 

aludí a su eficacia para estrechar los vínculos familiares y vecinales, ya que algunos niños 

del mismo barrio salieron juntos en la expedición. Los saludos y recuerdos son más 

abundantes en las cartas de 1937; después de 15 días de estancia las salutaciones 

constituyen un apartado que a pesar del poco tiempo transcurrido, los niños consideran 

“necesario”. Más tarde, los rumores sobre la evacuación de la población civil y la 

preocupación por saber dónde se encuentran (si los familiares están bien y todos juntos), 

va desbancando las atenciones que dedican a sus allegados. En el estudio sobre la teoría del 

autor también hice hincapié en la comunicación multipersonal que los niños establecían con 

los lectores en una misma carta. Los recuerdos son personales y se nombra a cada uno de 

ellos, a veces en enumeraciones que parecen interminables.. 

ñeccLevdoka/N~~y~~peavcry~~V~~Nevle~lay 
túWdCWp- ai&úPs~y~~~f-y~n&tw~tu/cL 

A~~q~~~~~~E~~vnujwq~aL~(k~ 

~~~y~p~~~õ~ya/~~~~~Max~~~~ 

~Pveciaa/de~~Mia/q~~~cqíía,en/la/~~~y~ 
V&n? (Cna 37: SF,) 
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Apéndicel: Los canas enviodas desde la Urss... 

La palabra “Salud” tiene aquí cierta ambivalencia: el interés por el estado fisico era 

la forma más común para saludar a los conocidos pero era además una consigna o saludo 

político de la época (en España y en determinados círculos), de ahí la frecuencia con que 

lo utilizaban. En las cartas escritas en el otoño de 1938 tan sólo hay 3 personas que lancen 

recuerdos a familiares y conocidos; los saludos vienen reforzados por expresiones de fuerte 

añoranza, agravados por la separación de los seres queridos. 

. ..nwc44xumb~ae~ywpocornccL&la/~ 
(CNO a su padre:4 de abril de 1938) 

Por último las fórmulas de despedidas varían entre la construcción de una frase larga 

como la que sigue o “salud” con algunas variantes: 

Con esto concluyo la estructuración temática que atraviesa la narración de las cartas, 

ahora veremos las figuras retóricas más abundantes, expresiones, construcción de las 

proposiciones y variaciones estilísticas que caracterizan tanto las cartas de los nifios como 
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las redacciones escritas por éstos. 

5.- CUESTIÓN DE EST7LO. 

Las cartas y las redacciones ocupan el lugar más importante en esta “cuestión de 

estilo”. En las misivas que los nihos escriben hay bastantes ejemplos sobre las distintas 

formas de escribir una carta. En las de los más pequehos la caligratia es incipiente y las 

palabras se escriben tal cual suenan los niños dibujan con trazo grueso las letras, y éstas 

bailan sobre el papel. El habla parece escapar al filtro del lenguaje escrito y esto se nota no 

sólo en la transcripción de las palabras sino en su cadencia. La separación, entonación y 

puntuación del texto corre a cargo del lector ya que escriben de corrido, mezclando 

palabras, ideas, tiases y letras (Blanche-Benveniste, C. 1998); lo que el investigador-lector 

tiene ante sus ojos es un juego de artificio aveces indescifrable... 

....nmv~~~~w~y~uzoy 
ywcLx.#bveur, -~-yw~¿Mzby~diayycieapw 
noryf?lxamw~w-ytá*-dellok~dicry~ 
a&cace&@!oy ak&$.&y nowce&f& (CNO a sus padres y tios: 
Rusia a 1 de julio de 1937.) 

La “h” y “r” al principio de palabra, los sonidos de la ” c “, “q”, las confusiones entre 

“b”, “v”, “y” e “i”, etc son frecuentes: qti w ti quueW?ew ví.ew whe&% 

qucg’ido, qua4ui.a WepulzliccwLok, ybm *... 

En cuanto a la forma, los pequeilos se valen de renglones fabricados por ellos mismos 

como soporte del texto; responde a una práctica de la escritura (las cartillas de caligratia) 

aprendida en la escuela. Los niños escriben procurando “no salirse”, aunque hay quien se 

aventura sobre lo inmaculado del folio y va peligrosamente ladeándose hasta convertir el 

parrafo en un trazado oblicuo, como si cayera en un precipicio. El autor se cansa de escribir 

y la lectura se deja llevar por la inclinación de las letras; el tono va decreciendo, apagándose 

y volviendo a subir en el renglón siguiente. Las palabras se abren perezosamente en el 

texto, el peso del lápiz, la habilidad y destreza con el bolígrafo o con la pluma modela la 

forma de la letra y lo que resulta del esfuerzo por mantener el pulso y la concentración en 

lo que escriben a veces no suele ser inteligible. En mi caso, la “traducción-transcripción” 

ha servido para hacer el texto más manejable a efectos de análisis que el original, pero la 

homogeneidad de la letra de ordenador ha restado a las cartas parte de la carga “emotiva- 
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Aphzdicel: Las carma enviadas desde la Urss... 

simbólica” que reincorporamos al leerlas. Las faltas de ortografía no han sido modificadas 

a fin de conservar la caracterización de la propia escritura, pero las idas y venidas hacia la 

carta originaJ han sido constantes, no sólo por una mera cuestión de formalismo o necesidad 

sino también para recrearme en su textura, color e imaginación. 

Siguendo con los rasgos de la lengua escrita que presentan las cartas, hemos de 

sefiahu que las repeticiones se suceden entre las cartas y dentro de la misma”; el lenguaje 

Aveces los nihos rebuscan en el lenguaje palabras que eleven el estilo literario de sus 

misivas. Utilizan giros, adjetivos calificativos y expresiones verbales que adornan el texto, 

de manera que el autor parece distanciarse del lector y se concentra en la “creación 

literaria”; atraviesa el umbral del discurso hablado al escrito mediatizado por un lenguaje 

elevado, de mayor calidad, imitación de una cuidada prosa alguna vez leída, aprendida o 

copiada del comptiero...Uno de los niños escribe a su padre al dia siguiente de la llegada 

a Leningrado que llegaron ah cuu&w duñ&M que les esperaban u.+wv 

““Bien” escrito 5 veces en 5 lúteas, “muy bien y mucho” otro tanto, “salud y suerte” aparece 8 veces en 
8 lineas, “tambikn les digo”, ‘“y les die” utilizados cada vez que cambian de tema (en este caso 10 veces en 
medio folio que ocupa la cana). 

512 



Las cartas analizadas son parte de la correspondencia privada entre los miembros de 

la expedicion a la Urss y sus familiares y amigos”. Anteriormente vimos las distintas 

funciones que podía cumplir el texto, ahora, atendiendo al estilo en la composición del 

mismo propongo varios ejemplos de cartas que podrían clasificarse como cartas-redacción, 

cartas-telegramas y cartaa-diccionarios. Con esta tipología no se pretenden estereotipar los 

modelos epistolares sino tan sólo ampliar el análisis dentro de las variables estilísticas en 

base a una clasificación más o menos rigurosa y contextualiida. 

La carta que uno de los niños escribe a su padre el 24 de junio desde Leningrado está 

escrita como una carta-redacción. El autor describe los acontecimientos con un lenguaje 

poético, puliendo las tkaaes e introduciendo tropos que elevan la calidad estilística del texto, 

rozando el lirismo... Comienza introduciendo al lector en “el relato” para que sea 

espectador-protagonista de los acontecimientos que narra. La discursividad del texto lleva 

al lector por un viaje “virtual” que es descrito con un lenguaje metafórico, lírico, poco 

familiar. Sin embargo, la carta va dirigida a sus tios y primos y quizás por ello ha perdido 

el tono coloquial e intimo que caracteriza las enviadas a padres y hermanos 

E~~~lesvoycvrelaãwlo-wrejbvq~p~el/v~~~q~ 
hA%n.o%hechbewì/&v~ov~~~~poca/ 

~p~v~~~~~~~f~yñ~(...) 
i?3día/22pCJYla/-~C~V~unn/&las 

pl.t.&z&~f-qu&eattLa/h wLtrcuh~*~~ 
narzAweidejcr*noka/la,~~~p~~r~mydebpuek 
VíHW%cc/hdevecha/ lok~&l~, ¿fzg&nmpov&golfir 

-~~mvw24/tiWYd/qwa/unbyotvbIcrdo 
t.tu&&re w vexm (...) u4um a.02 kilbmam a.439 ch lkguv d, 
L~~w-ve¿aM/~E4w&~&~qL4e, 
pcw~uMa/-~&agcca/(...)&~il>a/~pww 
l2a.ndw~puey~u4wy~~~~hai?íaJ~tíí~tííY~ 
cxn&we&Muy-yp~~ebp~~cccnz¿vLb~~ 
fúll/del,Ví.aj~~nokebp- -~v~yrrnacck 
que/coM/ccwhmAy~ -qw~~w~ 

‘*Tambikn he t eru .d o en cuenta la correspondencia entre organismos pliblicos - oficiales y los 
interesados, madres, niíios, maestros que solicitan algún tipo de información sobre la población civil evacuada a 
otros paises; he revisado (aunque no aparezcan en el escrito) cartas escritas en la misma época (durante la guerra 
civil esptiola) entre familiares y amigos que no tenían ninguna relacibn con las expediciones a la Urss, pero que 
han resultado interesantes para analizar el estilo, temAtice., contenido y estructura de las mismas y establecer una 
comparación que emiqueciera las dimensiones de mi estudio. 
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Apéndice-l: Las cartas enviadas desde la Urss... 

et&- ncm agvcdab eLtonO. . . (CNO a sus tios y primos: 23 de 
jumo de 1937.) 

Siguiendo este mismo ejemplo ten&&, otro nüio/a describe el momento que bajaron 

del barco y llegaron ala estación de tren; el autor va reconstruyendo aquellas imágenes que 

no escaparon a su curiosidad y lo hace con un estilo metafórico y descriptivo, con 

abundantes adjetivos calificativos: 

Otro tipo de cartas podrían clasificarse como cartas-telegramas: en ellas los niños 

sintetizan “en tres renglones” las distintas actividades realizadas, como dejando claro que 

ese es el motivo por el cual escriben, En las cartas, el bienestar y la abundancia de 

alimentos son sinónimos: la enumeración de las comidas es metafóricamente la definición 

del estado de salud y con ello se cumple la primera función de la carta. Por otra parte, la 

demanda de noticias, la actitud de espera y la nostalgia por los seres queridos es otro de los 

mensajes que acompañan a estas cartas telegramas, 

. ..E$ZUWWPmUy -~MuyIz¿eM/noLda,4v~q~ 
-noy~a4vbpaieav~coche:e5p~- 
(Cno a su madre: leningrado 5 de diciembre de 1937.) 

Con estas dos frases resume un niño aquello que tenia que contar a sus familiares (nos 

han dado todo lo que necesiimnos y nos llevan a pasear en coche); son cartas escritas nada 

más llegar, y aunque cualitativa y cuantitativamente los acontecimientos han sido 

novedosos para ellos, la finalidad de algunas de estas cartas es enviar un “mensaje 

tranquilizador” a los padres. 

QwhMtaave-y WnaYF%YWl.@ 
-quw -*ti 

aqtiku7dcwV~peMmuy~vuzy~tovrrMa/- 
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mla&w mzuub~uY~siFfauitcrquaqtieaañ/wuy~ 

(CNO a su padre y hermano: Rusia, 24 de jumo de 1937.). 

Además de este comentario, las noticias sobre sus hermanos, primos y conocidos 

completan la exposición de motivos para escribir. En otras como la siguiente, el único 

mensaje-telegrama es el deseo de ir a Bilbao, expresado como un absoluto que pasa por 

encima incluso del reconocimiento del bienestar “material” en la Unión Soviética. 

Quw&M&. Ew&&Iziecl/y~up& 
~quero:Macna/m&~~~-ti7dc-bqlA.e,q- 

Y---Y ~-y~yquecywv¿nzoy 

-yq* COWEMW~.WI.+Y bí.emy ybqu¿evrrhLv wB¿unxa. (CNO a su 
madre: Leningrado 4 de julio de 1937). 

En la misma linea que las anteriores, esta última ofrece algunas pinceladas de temas 

a desarrollar pero aquí están enunciados a modo de telegrama: abundancia de comida, salud 

y noticias sobre los hermanos. La forma de la enunciación no está exenta de significación; 

no es una narración “neutra”, la autora destaca los aspectos más relevantes y simbólicos de 

los hechos (dejo la mantequilla a moniones, me han coriado el pelo a lo macho y Manolito 

dice muchospecados). La niña cierra la carta con recuerdos para la familia y para el padre. 

La manera de dirigirse al padre (usted, le) implica pequeñas diferencias en cuanto a la 

forma de la carta pero no altera la temkica y sentido en su conjunto; este hecho (2’ persona 

del plural) puede responder más bien a una práctica Lgramatical, de “respeto hacia”? 
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mantenido en la época, sin embargo, el distanciamiento con su/s interlocutor/es expresado 

en estos formalismos, es poco utilizado por los niños al escribir. En ocasiones aparecen 

juntos (tu-usted) o se valen de nombres propios si es para hablar con/de terceras personas. 

En relación a las cartas del 38’ se notan diferencias de contenido pero no de formas: 

los niííos envían unas pocas líneas sohcitando información sobre el paradero de sus 

familiares o dando consejos útiles a sus interlocutores 

Qt.umi&r-, ya/tieeicvibrwW cavtay,YY 
wlevesp~tihaceL~~tödortieneur/ -1 Y Yak 
pocccy, debquewwdúwql.w~~õ~, cl.Awmb 
ca& queeypwql4enowjcF~~.Yo-~maaauMziy 
$eña&wuy~y~~múvu>-w,poYpa*lx/~cavtLyy- 
ytW- cc-m@~WyLb, pueyycu&alWbql.4.f3~digbti 
ql4Áe4wte4lei-~~- lA&s.sziiwti v¿ctovym 
he+nmvla/d, Te+xihvpbco-p~~w,y~v~b 
puecb~wwchccr~povq~nc-~~~~ 
tk-tiyo- riewrpmcogoy Lu* y s4d%phhqwti 

quetantö-bquí.etwv.(CNO a su hermano: Odesa 15 de enero 1938). 

Entre las cartas analizadas hay ejemplos de cartas-diccionario: con esta categoría 
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me refiero a aquellas donde figura una lista de palabras en ruso y su traducción al español 

(normalmente al final). El idioma ruso, nuevo y desconocido para los chicos, llama la 

atención de algunos que se lanzan a contar lo aprendido: 

A-mentui¿aima/Za/leurfk*a,Rwyp~Me 
&5?4&i~wvapvwrdev~~~ 

4% 
Iv& -Ni.w 
sI2 -Dcb 
Yatm&p-q~ahova/vrcrvecccwao. 
En&2wmowwu?w%wwkw9ylhtnaw~dot-mú- 

En el ejemplo siguiente, la autora ofkce a su/s interlocutor/es un conjunto de palabras 

que se manejan corrientemente en su ámbito de actuación. En la carta original algunos 

términos están escritos por la niña que escribe a sus padres y otros (a partir de zapato) por 

una segunda persona, que, a tenor de la escritura, domina el ruso. 
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Apéndicel: Las c(rrtr( enviadas desde la Urss... 

Laa palabras traducidas pertenecen al lenguaje ordinario, de uso común y coloquial; 

a pesar que había intérpretes-traductores del espahol al ruso, es de suponer que la 

convivencia dentro de la casa multiplicaría los intercambios idiomáticos entre el personal 

ruso y los niños y entre niños rusos y españoles. La carta está fechada el 2 de julio de 1937, 

y del total analizadas (180 cartas), es en ésta donde el idioma ruso tiene más importancia 

(por el espacio que ocupa). En las cartas de 1938 las direcciones estan escritas en NSO por 

los propios niiios (entre las enviadas nada más llegar las señas están copiadas por otra 

persona), y no hay expresiones rusas traducidas al español, tan sólo un caso -que como el 

anterior hay que tomarlo aisladamente porque no es la práctica habitual- donde aparece 

escrito: izbpwa mruwe9N~núduap~m.. (CNO a su 

madre: 13 de diciembre de 1937). 

La recreación de la situación en el disanso escrito es construida por los niños a través 

de la comparación: en sus inicios como corresponsales (escribiendo “crónicas 

epistolares”~, los niños hacen uso de símiles y figuras literarias que elevan el estilo de sus 

comentatios: 

. . . panJ*~q~qu cbtbdo-b~-m... 

Las metáforas utikadas están muy arraigadas en la experiencia cotidiana y en lo que 

son: niños, hijos (nos irafun conro hijos), alumnos (libros para leer y cuadernos pura 

escribir), que con pocas palabras transmiten imágenes condensadas de significados para 

%o es una categorización formal sino una manera de nombrar la acción en un sentido amplio y nada 
riguroso. 
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aquellos que saben recoger e interpretar sus mensajes. Hablan del pan porque era escaso, 

de la forma de las camas** y en definitiva, como hemos visto a lo largo de este desarrollo, 

del bienestar material que encontraron en la Unión Soviética, de ahí que las comparaciones, 

exageraciones y epítetos tengan tanta importancia en sus narraciones. El abanico de estilos 

es muy amplio ya que estamos ante nifios de edades y estudios diferentes y este hecho se 

deja ver y sentir en la trasncripción del oral al escrito. 

6.- EL RECUERDO ESCRITO DE “MS PRIMEMS MRESIONES AL 

LLEGARA A4OSCús 

En este apartado me centraré en el analisis de contenido y estilo gramatical de las 

redacciones escritas por los niños espaholes durante el curso escolar en la Unión Soviética. 

Teniendo en cuenta los resultados del estudio de las cartas, la aproximación (no exhaustiva) 

que vamos a hacer de las redacciones podrá aportar elementos para la comparación tanto 

gramatical como temática y funcional. Los ejes temáticos y el contenido estan muy 

definidos en las redacciones porque éstas tienen fijado un tema para desarrollar (“Mis 

primeras impresiones de la Urss”). Las redacciones están estructuradas cronológicamente; 

comienzan narrando la llegada y el recibimiento que los rusos les dispensaron, destacando 

igual que los autores de las cartas, la banda de música y los bailes de los pioneros rusos. 

Una de las autoras se detiene un poco más a explicar los motivos que podrian estar 

motivando la producción de esta imagen: 

Me impresionb mucho nuestra legada a Leningrado bonita ciudad proletaria. 
Nuestra llegada a Leningmdo me impresionó tanto porque después de venir 
agotadas de Espaila por la metralla fascista fuimos recibidos con los brazos 
abiertos y carihosos saludos, buenas duchas, sanatotios de reposo y buenas 
escuelas para estudiar. 

Los nihos hacen referencia y escriben correctamente los nombres de destacados 

protagonistas de la vida soviética: Stalin, Molotov, Borochilob, Kalinin, entre otros. Las 

redacciones presentan en general una imagen de “euforia colectiva”; los niños demuestran 

textualmente su admiración por la Unión Soviética y sus dirigentes, en términos de gratitud 

por la acogida en aquel país. Debemos contextualizar el momento de producción de las 

*‘Quizás la metáfora tenga como imagen de comparación la disposición de las mismas en habitaciones 
amplias, ya que se trataban de colegios o residencias, y no de su composición material (“hiero”). 
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Apéndice¡: Las CO>?<IS enviadas desde ta Urss... 

redacciones para barajar en su justa medida la carga simbólica y la fuerza emotiva que se 

desprende de ellas; fueron elaboradas con motivo de la visita del Inspector de enseñanza 

español, Antonio Ballesteros, a la Urss (13 de enero)y fueron escritas por alumnos de 5’ y 

6’ clase. Todas tienen una unidad temática y se centran sobre los mismos contenidos: 

n Llegada y recibimiento. 

n XX Aniversario de la revolución rusa. 

n Mausoleo de Lenin. 

n Metro. 

Los comentarios sobre estos temas van acompailados de epítetos que indican 

grandiosidad, majestuosidad, felicidad y abundancia, además de las connotaciones políticas 

presentes en cada una de sus “impresiones”. Asistieron a la fiesta y desfile del XX 

aniversario, el 7 de noviembre fecha en que cumple /os veinte arTos en que este pais está 

gobernado por tos obreros y campesinos.. .y quedaron impresionados al.. ver al camarada 

Stalin, Borochjlof, Uatinin Molotof, etc, delanfe del pofentísfmo ejercito rojo hijos del pueblo 

soviéticx~ que defienden sus fronteras pata que ningún saboteadora la clase obrera pueda 

penetrar en la URSS”. El Mausoleo de Lenin, cosa nunca vista por nosotros, en ta cual 

vimos al camarada Lenin, tumbado dentro de una caja de cnstal les llamó mucho la 

atención, al igual que otros edificios culturales (“cosas insmrciivus”) como fueron los 

museos y el Metro obra de gran mento y más por estar hecho en tan poco tiempo . ..y 

sobre todo la estación Kiefskaya, hecha por /as jubentudes comunistas en un afro. Las 

redacciones son bastante interesantes desde el punto de vista estilístico ya que narran los 

acontecimientos cuidando mucho la expresión, las faltas de ortografia y poniendo en 

practica todos los recursos literarios aprendidos, cuestión ésta que veremos a continuación. 

En cuanto ala retórica de las mismas, vemos que en las redacciones, tanto la forma 

como el contenido son consecuencia de un intento por sistematizar las ideas y su 

integración en la escritura. Algunas están encabezadas por un título original (personal) que 

parece responder al tema de desarrollo propuesto: contar qué ha sido lo que más les ha 

gustado desde que llegaron a la Unión Soviética, 

Mis impresiones al llegar a la Urss, Llegada a la Urss, En la Unión Soviética.. son 

algunos de estos títulos. Los escolares narran sucinta o pormenorizadamente (hay de todo 
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en las redacciones) lo que más les llamó la atención; utilizan adjetivos calificativos, 

interjecciones y figuras retóricas que proporcionan densidad estilítica al texto. Los autores 

se expresan utilizando un vocabulario rebuscado (. ..presenciomos al camarada Stalin; . ..a 

nuestro proceder) y variable: describen la celebración del vigésimo aniversario de la 

revolución en la Unión Soviética con distintos términos, veinte años... XX 

unher.w?o...vigésimo anivertio... 20 ~60s. En el texto abundan los epítetos, las perífrasis 

verbales, tropos como la metonimia y la metáfora, etc; cantidad de recursos que construyen 

una narración diica, aveces cargada y sobre todo exultante de entusiasmo por la Unión 

Soviética. Los niños llegaron al Pais del socialismo, a la tierra del pueblo hermano, 

atracaron en el puerto de Leningrado bonita ciudad proletaria donde fueron acogidos 

calurosamente. grandiosamente, nos cuidaron muy bien como si fueramos sus mismos 

hijos. Disfrutaron tanto y fueron tan sumamente felices que rápidamente se integraron en 

el País, enfin, como escribe una de las escolares, me parece que tan rodeada estoy de 

cadAo que me siento como en una segunda pabia. 

Los niños comienzan las redacciones “confundo” su llegada a la Urss, remontándose 

al inicio de su historia (Nosotros los nifios espailoles fuimos evadidos de Espafia por 

causa de/ fascismo; nos trajeron al psis de/ socialismo...) y reconstruyendo las imágenes 

que más les gustaron y recuerdan: 

En la segunda espedición que lleg6 a la U.R.S.S., Ilegé yo en conjunto con 
fodos mis compafiems pero la causa que más me impresionó fue la gran recibida 
que tuvimos al entrar en un puerto de la Cn’mea llamado de Yaltasz... 

Algunos no utilizan preámbulos para desarrollar el tema, se lanzan directamente a 

expresar sus “impresiones” : Qué gran alegría esperimenté cuando pisamos por primera 

vez tiena msa) y para otros la forma de narrarlo es más bien poética . . . Ya se veía “Yaka” 

y el “Cabo de Palos” entro en el puerto... A partir de esta introducción la redacción va 

adquiriendo densidad, el discurso se va transformando gramaticalmente en una 

condensación de significados, ordenados cronológicamente, aderezados por recursos 

lingüísticos y cargados de expresividad. Además de la retórica que caracteriza estas 

narraciones, los autores resaltan algunos de sus comentarios, nombres propios o cosas que 

“Este nifio evacuó con la primera expedición que salió desde Valencia en 1937. Una vez allí fueron 
trasladados al campamento de pioneros de Artek y cuando iniciaron el periodo escolar se integraron en las Casas 
de niiios espaiioles. En el texto original la palabra “amigo” estA tachada y encima escrita “compatkro” tal y 
como lo be reproducido. 
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consideran importantes haciendo uso del entrecomillado: “el ataque aéreo”, “el Mousoleo 

de Lenin”, “Yalta”, “el Cabo de Palos”. En algunos casos la práctica de este tipo de 

recursos fuerza el texto, consiguiendo un efecto contrario que acaba por perder el sentido 

primario: El Crembdl edificio que me gusta mucho aunque comprendo es muy antiguo. 

Otras veces, los autores se enrredan en proposiciones explicativas como la que acompaña 

la descripción del recibimiento en Leningrado: 

. ..nos acogian con gran entusiasmo y alegria tirsndonos al coche flotes y 
gtitando unas consignas que aunque no las comprendiamos vejamos que noslo 
de&n con gtan satisfación por ver que emmos los hijos del pueblo espallo que 
se libraba del fascismo para poder ser tan felices como lo son ellos.. 

Según describen los niños, ellos estaban deslumbrados por los aviones 

cuatrimotores capaces de sembar et tenor solamente con vedos, por el potentísimo 

ej&cjto mjo,el mausoleo de iLenin! que siempre habia (n) tenido ganas de conocedo, la 

gran obra del Metro, el campamento de Artek donde hemos pasado un verano tan feliz y 

//eno de comodidades y satisfacciones; todas ellas, son imágenes construidas y recreadas 

en sus narraciones. En fin, tal y como expresan esta experiencia les causó una emoción que 

no podbis haceros una idea.. .Pero estos sentimientos, dificiles de transmitir por escrito, la 

“emoción” y “felicidad” se ven, al parecer, ensombrecidos por el recuerdo de España 

Una vez que bajamos del barco “Cabo de Palos” yo expetimenté un poco de 
tristeza por dejar el barco pues era el único pedazo que puedo decir de tierra 
espafiola que teníamos... 

Todas las demostraciones de cari170 con que nos acogió el pueblo sovi&ico 
nos hizo olvidar, por el momento, todos los sufrimientos que habíamos padecido en 
EspaAa...83. 

*3Este tiltimo párrafo corresponde aun tio de sexta clase que debido ala calidad del escrito, la prosa 
poética de su discurso, la cal&& tan esmerada y los comentarios que hace, considero interesante adjuntarla en 
el anexo. El autor además de ser buen prosista parae destacar como orador, a tenor de los comentarios de S. 
Canillo durante la conferencia pronunciada en la Maison des Syndicats (parís, 1947) con motivo del d&imo 
aniversario de la llegada de los “niftos de la guerra” ala Unión Sovi&ica: 
“... Vicente Delgado, uno de nuestros mejores jdvenes, hablando en nombre de los estudianres, en uno reunión 
de la emigración española en Moscú: 
<<Estamos haciéndonos ingenieros, récnicos, especiolisms; eso esrá muy bien. Procuraremos rerminar los 
esrudios con las mejores notas. Pero al hacerlo, nopensomos en <<nuestra carrero>>, como los estudianres 
burgueses; pensamos en fa España que rendremos que reconsrnrir; no olvidamos que nos estamos educando en 
ef País del Socialismo, que somos h@s de lo clase obrera, y estudiamos más y más, poro poderla servir mejor 
el dio de mañana, en nuestrapotria liberada>>” 
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7.- CARTAS YAP.!lNTES BIOGtiFICOS DE LASh4AESTRAS, EDUCADORAS 

YAUXLIARES QUE EVACUARONA LA UMdNSOvIÉTICA: VARIACIONES ENLA 

EPRESIÓN ESCRITA. 

Por último, y para cerrar el contenido de este apéndice, me detengo unos instantes en 

las biografias escritas con motivo de la visita a las Casas de Niños del Inspector de 

Enseñanza de España A. Ballesteros y en las cartas enviadas por educadoras y auxiliares 

a familiares y amigos. En ellas la variedad de estilos se desliza en un gradiente de aquellas 

jóvenes que parecen tener un conocimiento básico de la lengua escrita, y otras que 

demuestran haber cultivado un poco más la redacción. Temáticamente los ejes que 

estructuran las cartas son similares a los vistos con anterioridad, de ahi que me centre en 

algunas cuestiones de estilo gramatical que pueden ayudar a definir y contextuahzar mejor 

al grupo de educadoras espaiiolas que acompañó a los nihos a la Unión Soviética. Las notas 

biográticas siguen un desarrollo temático diferente, según un guión que articula la sucesión 

de datos que ahi figuran pero abgunas de ellas escapan a este corsé estructurador e incluyen 

desarrollos relacionados con Espaila, sus actividades y sus proyectos de futuro. 

Las hojas de vida escritas por las/os maestras/os presentan, en cuanto a la forma y el 

estilo literario, características que denotan un nivel cultural alto (en comparación con los 

escritos de las mujeres auxiliares): la caligraSa es clara, los folios están numerados y no hay 

faltas de ortograSa. Los autores puntúan el texto con comas, dos puntos, punto y aparte, 

comillas, paréntesis, sangrías, etc. y tienen una firma elaborada. Las biografias de las 

auxiliares se caracterizan por tener una letra poco trabajada, casi infantil, a veces ilegible, 

sin deIinir y con tachones; las letras se deslizan en horizontal y en vertical, se retocan, y se 

emborronan, los datos son escuetos y no suelen acompañarles la firma. Según hemos 

comprobado, siete de ellas están escritas por la misma persona, siguiendo idéntico estilo 

de presentación y caligraSa a modo de “formulario” u “hoja de vida”: la estructura del texto 

sigue un modelo de apartados por variables de sexo, edad, nombre, partidos políticos, 

profesión, sueldo, número de escalafón (maestros), etc. que los autores completan con sus 

propios datos. Algunas estan hiladas a modo de narración o redactadas en forma de carta; 

los estilos literarios van desde aquellos que demuestran tener un alto nivel cultural y 

dominar la lengua escrita hasta quienes resumen en 3 lineas su trayectoria de vida. En 
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Apéndicel: Las catias enviadas desde la Urss... 

general están escritas en estilo directo, hay variaciones entre las personas gramaticales 

(desde donde se habla y de quiénes se habla según vimos en la teoría del autor), 

contextualizando los hechos presentados en orden cronológico y utilizando adjetivos 

calificativos, adverbios y expresiones verbales que realzan el tono optimista (aunque con 

cierta preocupación), entusiasta y altamente ideologizado que las caracteriza. 

En cuanto alas biografías del personal mayor que salió con la expedición de Asturias, 

temáticamente se estructuran de forma que demarcan perfectamente las etapas del ciclo 

vital; aportan ademas, datos de interés sobre el desempeño de sus profesiones. Participación 

política, asociaciones a las que pertenecen y personas que puedan dar referencias sobre las 

mismas completan las variables que componen las biografias. Al final, los autores solicitan 

información sobre los familiares porque, según dicen, llevan dos meses sin tener noticias. 

Una de las auxiliares se diige personalmente Al inspector de las colonias de niños 

espuñoles: lo hace en forma de carta y con un tono mas cercano le dice al Estimado 

camar&: Espero que comoperteneciente al Partido Comunista no me tengan en olvido. 

Puede que los objetivos e intereses que estaban detrás de las palabras no fuesen los mismos 

para unos y otros (para el Inspector y para los autores); complementarios sí. Probablemente 

para el primero el fin fuera obtener una relación por escrito del persona1 labora1 de las 

Casas de Niños y las funciones que desempeñaban. Para los autores pudo ser la ocasión 

propicia para construir su imagen, estatus profesional, valía personal y el medio para 

conseguir información sobre el paradero de los familiares, peticiones sobre la situación 

laboral, etc. $e trataba de alegar los méritos profesionales propios?, ide demostrar 

afinidades y relaciones políticas con miembros de la izquierda?, ¿de pedir información 

sobre el paradero de las familias?, jaclarar los deseos sobre los haberes que les 

correspondian?...está en juego de todo un poco. El objetivo principal pudo ser elaborar un 

informe sobre los datos personales y profesionales; ahora bien, cada cual pudo añadir lo que 

fue considerando oportuno, eficaz y operativo para conseguir sus propósitos. En este caso 

también funcionó positivamente la circulación y el intercambio de las experiencias, 

habilidades y conocimientos tanto profesionales como intelectuales; la mejor forma de 

redactar, cual debía ser el contenido, las cuestiones de tipo ortogklico que dan pie a la 

redacción parecen derivarse de una puesta en común. En este sentido, no hemos de olvidar 
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que este colectivo lo formaban maestras pero también modistas y obreras y, a tenor del 

texto, el nivel de alfabetización entre estas últimas era bajo, de ahí que la ayuda recíproca 

en la redacción actuara eficazmente. 

Los autores demuestran mucho entusiasmo político; además de las referencias a la 

colaboración y militancia personal y familiar, la descripción de la situación se presenta con 

términos altamente ideologizados. Al igual que en las cartas, se repiten las consignas 

politicas, vítores a Espaíía y saludos antifascistas. Un muestra de ello son las fórmulas que 

utilizan en las despedidas: 

. . . Salud y República 
Viva Espaífa libre 

. ..Ypma terminar les dedico un fraternal saludo para todos los combatientes 
que luchan igual en la retaguardia que en la banguardia y por la libertad de 
España. Viva España Comunista. Viva Asturias Roja. 

Los términos utilizados en la última referencia son los mismos que figuran en la carta 

de otra auxiliar. Las expresiones son calcadas y las palabras idénticas. A tenor del analisis 

de contenido, el tono de exaltación política es mayor entre las auxiliares que entre las 

maestras. Muchas de estas chicas destacan su empeño en las funciones encomendadas 

dejando patente que procuro cumplirla como con verdaderos hermanos mios afin de que 

en todas partes encuentren los pequeños la parte de alimento moral y material...84. 

Expresan también la satisfacción sentida porque encontrúndome en este gran pais del 

proletariado3 rode& de cuanto moral y materialmente necesitos5, la felicidad parece ser 

completa. No todas las biografias alcanzan este grado de animo y exaltación ideológica, 

algunas se limitan a exponer sus datos biográficos con la única referencia política de la 

afiliación y participación en asociaciones; en otras, es manifiesta la “simpatía” por una linea 

ideológica pero no es explícita en el texton y una cuantas escriben con un estilo que roza 

aveces lo “panfletario” ya que priman, por encima de todo, la demostración del alto grado 

de concienciación ideológica y actividad política que quieren hacer constar. 

Entre las cattas de las auxiliares también hay diferencias no sólo en la caligrafia sino 

84Bio@iia de una AuiIiar, 1917. 

g5MAA, 1908. 

%ablan de la “sublevación/axim y de la acepracih volunfaria y guslosa” del nombramiento ccxno 
maestro y director de la expedición (MAO, ?). 
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ApéndiceI: Las cwm enviadas desde la Urss... 

en los comentarios, el vocabulario y la forma de presentación. En algunas, las faltas de 

ortograBa y los errores gramaticales (perífrasis mal construidas, alteraciones en el orden de 

la frase, etc) son notables y dan muestra de un aprendizaje básico de la lengua escrita. En 

otras (como la siguiente), el contenido, la letra, la redacción y la presentación, advierte que 

estamos ante una autora con un nivel cultuml medio-alto, con bastante dominio en el campo 

del idioma y de las artes: 

. ..cui&r a los niños y yo mas que naak hacer de interprete pues ruso no se si 
aprena’ere pero el frances desde ahora te aseguro que lo estoy perfeccionando de 
una manera asombrosa... 

Según se desprende del discurso, la autora (antes hicimos mención a otros aspectos 

recogidos en sus epístolas) pertenecía a una clase social que cultivaba el aprendizaje de los 

idiomas y los deportes; manifiesta “buenos modales” y expresa un vocabulario cuidado 

(excuso decirte). Más que una expresión literaria utilizada ad hoc, la forma de la carta 

parece seguir un modelo aprendido en el grupo de procedencia. Otro de los elementos que 

permiten contextuahzar este analisis es el contenido de la carta y las peticiones que hace 

a su madre: 

. ..de to&s mis cosasporque estoy sin na& y gracias a que aqui todas 
has chicas van con un pantaloncito y una camisa Mandame tambien el traje y gorro 
de baho y la estilograjka y todos mis papeles (EDA a su madre: Odessa 29-VI-37) 

Continúa la autora narrando el viaje, la llegada a Odessa y los planes para el futuro; 

algunas apreciaciones sobre la forma de vivir en Rusia y la extrañeza que le causan sus 

costumbres se cuelan entre sus palabras: 

iQue cosas mas raras comen!, dice, no hay agua corriente asi que nos 
knamos como los gatos y yo me he cortado hoy el pelo pues sino no iba a conseguir 
tan limpia la cabeza, el agua que bebemos es malisima y siempre caliente. (misma 
autora aun amigo: 30-junio 1937.) 

Parece ser que los rigores de la guerra y su situación en la Unión Soviética la han 

obligado a iniciarse en otros hábito...me baño, nado y remo todos los diaspero tambien 

trabajopues ahora me es necesario hacerlo, poco practicados por ella en España y Francia, 

donde residía antes de evacuar. Las diferencias con la carta de otra educadora revela los 



desniveles sociales y de formación: en esta última hay bastantes faltas de ortografia y fdlos 

en los nombres de las ciudades y paises que cita: “lncalaferra” por Inglaterra, “en el 

Zncrado” en vez de Leningrado, etc. El texto está sin puntuar, las ideas desordenadas, y las 

frases con tachones. En cuanto al contenido temático, se centran no tanto en las 

comparaciones con su situación anterior (educadora citada arriba) sino en lo novedoso de 

su trabajo, las caracterlsticas del mismo y la responsabilidad que han adquirido: 

A nosotros nos hanpuestopara fener cuidado de ellos acaa!a una uncrupo de 
chiqillos con una a!e aqui para si quieren algo o les pasa alguna cosa para que l es 
entendamos mejor asi que ban a @laya pues menos que hir con ellos estan en el 
jardin con ellos a comer con ellos asi que eso estodo loque tenemos quia hacer y si 
estamos una por la mahana otra por la tade asi que medio dia ternos libre para 
hacer loque queramos 

. ..las que esíamos españolas no nos qupamos de los niños mas que estar por 
lamaiia o por latarde pues las que estamos por lamaiía ternos libres las tardes y la 
que esta por las tardes le toca libre la mañana y no consiste mas que estar con los 
niñospara si quieren algo ho hacen alguna cosa reprenderles....(Auxiliar a sus tios 
y primos: Odessa 29 de junio de 1937 y a una amiga: Odessa 1 de jumo (seria julio) 
de 1937.) 

En otras epístolas la expresión está cuidada, hay un intento por puntuar el texto, no 

cometer faltas de ortografla (salvo algunas “h” iniciando una palabra...) y resumir 

sintéticamente todas las actividades cotidianas:...no hacemos más que comer ypasear...nos 

salia a recibir una muchedumbre imponente...escriben. En referencias a la presentación, 

las autora ssiguen el modelo epistolar formal, con encabezamientos y saludos a familiares 

y amigos: Queridos tios y primos me alegrare que al recibo de estas cuatro letras se allen 

todos vien. En ocasiones, cuando la carta va dirigida a un amigo especial, utilizan un apodo 

familiar y comienzan con un inolvidable Felix o mi queridisimo Fito. Las despedidas 

formales o familiares (según el destinatario) están acompañadas del nombre, apellido y 

firma: 

.sin mas por la presente se despide esta su sobri que les quiere y verlos 
desea.. 

Esperando les hagan este favor quedan agradecidísimas esperando poderles 
devolver tan grande j¿¿or estas que les quieren... 

. ..sin mas recibe un fuerte abrazo y berse a íu lado desea asta la tuya quiero 
que sea pronto... 
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ApLndiceI: La ca>lac enviadas desde lo Ox.. 

A tenor del estudio desarrollado, las diferencias mas destacadas se hallan en los 

intersticios entre el oral y el escrito y en los distintos gradientes dentro de cada uno de ellos: 

la gramaticabdad entre las cartas de las auxiliares y la oralidad de las cartas infantiles. Estas 

últimas se caracterizan porque no hay una estructura formal (de normas gramaticales) que 

guie la redacción; la “frescura” del texto remite al lector a la lengua hablada, sin mediar 

formalismos que son necesarios para el escrito pero prescindibles en el oral. La 

reconstrucción que hace el lector no se basa en las unidades de la lengua escrita (letras, 

palabras, frases y párrafos), sino en la restitución del significado en conjunto, de forma que 

los errores gramaticales y ortogrticos son imperceptibles (o restituidos) por la oralidad- 

lectura. En este sentido, las tionteras entre el oral y el escrito en las cartas infantiles es débil 

y podemos hablar de la orahdad del texto como una característica que las define. Por otra 

parte, si atendemos tanto a la función de ser “transmisoras de mensajes de tranquilidad, 

añoranza, deseos, etc.” como a quiénes iban a ser sus destinatarios (padres y familiares) se 

pueden dejar a un lado “formalismos lingüísticos” ya que no hacen variar el sentido del 

texto. A pesar de ello, hemos querido profundizar en el análisis de contenido, forma y 

íimción de las cartas, redacciones y notas biográficas escritas al llegar a la Unión Soviética 

para contrastar las diversas maneras de expresar la vivencia de ciertos acontecimientos, en 

tanto que son ejercicios de reflexión-acción” y nos están informando de la subjetividad de 

sus autores. 

*‘“Acción” en el sentido de considerar el discurso escrito (sobre todo de los niilos, más espontáneo y 
directo) como actos de habla y a su vez como “la acción de escribir”. 
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AHN. SGC. PS SANTANDER 0. Caja 51. Esp. 7. Cana escrita por Pedro a sus padres 1 
hermanos. 





AHN. SGC. PS SANTANDER 0. Caja 5 1. Esp. 7. Sobre de la carta de Lucio Rueda enviada 
a la “Deiegacibn de Euscadi en Barcelona”, 





AHN~ SGC. PS S.ANT,4NDER 0. Caja 51. Esp. 7. Carta dirigida a la sasmria de hláximo 
Hrmandez 





4HN SGC. PS SANTANDER 0 Caja 51, Exp 7. Carta escrita por Isidro Bilela. La 
tl-aducción de, las palabras escritas en I-USO es la siguiente: 
Remite, URSS Ciudad de Kiev. Sbiataishim Calle Yuzhnia. casa de nifios no 13. Isidro 
Bilela. 



LAS CARTAS DE LOS NIÑOS ESPAÑOLES ENVL4DAS DESDE LA UNIÓN 

SOVIÉTICA: DESCRIPCIÓN DEL M4TERUL. 

El material esta compuesto por un total de 180 cartas, de las cuales 120 están catalogadas 

en el Archivo Histórico Nacional (Secckm Guerra Civil) de Salamanca, PS Santander 0 5 1/5 

y 60 de ellas se encuentran en PS Santander 5 117. Por las fechas de emisión, destino y 

autoría de las mismas se deduce que corresponden a los niílos de la expedición vasca que 

salió desde el puerto de Santurce el 12 de jumo de 1937 y llegaron a Leningrado el 22 de 

junio. Como sabemos, esta expedición estaba compuesta por 1.585 niños (aprox.); 

constituian el 54,7% del total del colectivo evacuado (2.895 nifios) y fueron ocupando las 

Casas habiitadas en la antigua región de Ucrania (mayormente). Comparativamente en las 

cartas analizadas se halla representado el 11,3% del total de nifíos vascos (1.585). pero si 

tenemos en cuenta algunos factores que veremos a continua&n, este porcentaje podría 

incrementarse o ver multiplicada su representatitidad cualitativa en t&mhws relativos. En 

primer lugar, muchas de las cartas estan escritas por el hermano mayor en nombre de todos 

los hermanos (en una fam$a evacuaron 4-5 hijos) y en otros casos los niiíos pequeños que 

salen solos (con 6-9 afíos) no saben escribir. En segundo lugar, esta representatividad queda 

contmrestada por el hecho de que los niíIos escriben ti de una carta (en el extremo 

estarían Ias 16 cartas escritas por la misma persona). Ademas, del total de Casas para nifíos 

espaftoles (14 o 16 según las fuentes) la procedencia de las cartas corresponde a tres de ellas 

(Odesa, Obninskoye y Jarkov). Por ultimo, hemos de constatar que éstas (junto con Pravda) 

fueron Casas con una población i&mtil bastante elevada: en total son unos 900 nihos los 

que allí vivían. 

En el siguiente diagrama represento el perfil por edad y sexo de los autores de las cartas 

catalogadas en AHN Salamanca PS Santander 0. 5 115 y 0. 5 117: 
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niíios que escriben más de una cark A pesar de haber consultado otras fuentes para 

completar la infonnaci6n sobre el grupo con cierto rigor y fiabilidad, hay que tener en 

cuenta que los comentarios siguientes son una forma de presentar la informaci6n 

cuantiktda y no estan exentos de posibles errores. Por poner un ejemplo, hay un grupo de 

27 niflos de los que tan ~610 sabemos el sexo; algunas cartas están sin tirmar y no van 

acompaftadas de sobre, por lo tanto es imposibe identificara los autores; en otras, los niftos 

tirman con el primer apellido y en ocasiones suele ser uno bastante tkecuente entre la 

población espafíola (García, Lopez...) y si ademas coincide con el nombre (Jose, Francisco, 

Luis, como son los casos anakados), nos encontramos nxks de una carta acuftada con el 

mismo nombre y postblemente con autores diferentes. Ante la escasez de datos y huyendo 

de vanas elucubraciones, he optado por reconstruirlos como indicadores que ayuden a 

contextualimr el analisis de las epístolas. 

En cuanto a las primeras cartasenviadas(l20,quehansidodenominadas”cartasdel 

37”) encontramos, a veces, que los remitentes escriben m&s de una (10 niiIos en total). 

Ademas, hay archivadas dos tarjetas postales incluidas en la correspondencia llegada de la 

Unión Soviética. En un 85,4% de los casos sabemos al&n dato como el sexo, la edad o el 

número de hermanos con los que salió. De los 110 nihos que escrii hay mayor cantidad 

de varones (74) que de mujeres (20); esta diferencia entre sexos se mantiene si tomamos 

como referente el colectivo total (1.676 varones y 1.197 mujeres). Están contabii 

también las 8 cartas esmitas por las educadoras que les acompaharon, 4 chicas que escriben 

doscartascadauna’. 

Sobre la relación sexo/edad, el mayor porcentaje se concentra en los varones nacidos 

en 1924, es decir que tenían 13 rdíos en el momento de escribir (1937), seguidos por 

aquellos que contaban con 12 y ll años cuando evacuaron. Entre los casos extremos hay 

contabiios 4 chicos nacidos en 1923, es decir, que llegaron con 14 arlos a la Uni6n 

Soviética y 5 varones de 6 y 7 atlas. Estos datos son necesarios para comprender el análisis 

gramatical, semántico, estructural y de contenido realizado ya que pueden ayudar a 

explicar, entre otras cuestiones, las relacionadas con el dominio de la lengua escrita. Entre 

las chicas, hay 8 niíIas del3 y 12 atíos (4 casos respectivamente) y seis de 10 y 9 ahos. Tres 

‘Eran, según las fuentes cxmsultadas, chicas jóvenes, aunque tan ~610 en dos casos sabemos la edad con 
exactitud ( 26 y 18 aiíos respectivamente). 
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de las wntabihzadas en el apartado “no se sabe” (“NS”) forman parte de las educadoras que 

evacuaron con los niííos y desconocemos otro tipo de información adicional. 

Atendiendo a la composición familiar, hemos de s&alar que 32 niílos salieron 

awmpatlados de sus hermanos; en 3 casos Ia unidad &miliar estaba compuesta por 4 nUros 

(con ego) y 6 de ellos evacuaron wn dos hermanos m&. Este aspecto es importante porque 

a veces tanto la autoría de la carta como las 6rmas son múltiples, y apareeen al final de la 

carta, los nombres de todos los miembros de la t?&lia, independientemente que hubiera sido 

escrita por una sola mano (la participación, a todos los efectos, se considera conjunta). 

Cabe preguntarse a qué Casa/s pertenecían los nuios que escriin; a tenor de las 

direcciones desde donde remiten las cartas, los colectivos estaban pasando la temporada 

estival en sanatorios pr6ximos a la costa del mar Negro, en la península de Crimea. Por 

tanto las escenas narradas son los acontecimientos cotidianos de ese momento. Según el 

primer destino tenemos: 25 niflos son de la Casa de Obninskoye, 16 de Odesa (sin 

especiticar), 10 de la Casa de Pravda, 9 de Moscú* y dos de Eupatoria. 

En relación al segundo conjunto de cartas del 38’ (AHN - SGC: PS Santander 57/7) 

sigo el mismo procedimiento que en el caso anterior: al margen del cómputo total (60) lo 

que interesa es saber cúantos autores son En este sentido, he contabilizado 32 niños, de 

los cuales siete escriben ti de una carta-‘. Como resultado tenemos la informacibn sobre 

56 autores de las cartas, casi la totalidad de los casos. La edad de estos nifíos se concentra 

entre los 13 - ll tios (con 18 casos), el mismo intervalo que en la estadística anterior. No 

hay nx%ximos tan dispares como en el legajo 51/5 y la población se distribuye en los 

extremos entre los 14 a.iíos (dos varones) y los 9 años (dos mujeres). Esta diferencia se nota 

no sólo en la caligra6a de las cartas, sino también en el contenido, estilo gramatical y 

‘Tanto en varias de estas 9 cartas, como en otras fuentes consultadas, Moscú aparece co” el nombre de 
Planemaya o nn 3; por adoptar un criterio comu de lugar que las identifique las he agrupado en Casa de nifios 
de Moscú. 

‘Larepresentación numérica esen basea los32 autmrsyaquesedael casodeun nidode 13 añosdeedad 
(en 1937, fecha de redacción) que escribió 16 cartas. 
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utilización de expresiones escri&. Las cartas enviadas a tinales del 37’ y durante el año 38 

tienen un contenido sustancialmente distinto alas escritas en el verano de 1937; los autores 

pasan de largo por las actividades ordinarias (comida, aseo, ropas...) y se centran en narrar 

hechos relacionados con la escuela, juegos, excursiones, visitas, etc. además de extenderse 

en comentarios personales sobre la familia inquietudes sobre el co- o los planes de 

futuro. En este sentido, conocer la Casa de niños del autor/a aporta información para 

reconstruir comparativamente el desarrollo de los acontecimientos en cada una de ellas. 

Mientras los autores de las cartas de verano procedían, en su mayor parte de Obninskoye 

(25 casos), aquí nos encontramos con 12 nüíos que viven en Odesa, ll en Jarkov y algunos 

casos aislados en Kiev o Krasnovidovo.Trece niiíos salieron con hermanos, de los cuales 7 

de ellos partieron acompañados de dos hermanos y seis chicos/as marcharon con un 

hermanola m&.. 

A modo de resumen y como representaci6n conjunta del análisii es preciso seMar 

que: 

. Los niílos formaban parte de la expedición que salió desde Bilbao el 
,I 

12 de junio de 1937. 

. Hay nds nibs que ni&?. 

. El mayor número de autores ronda los 12 aíío#. 

. Es muy fiwuente la evacuaci6n de varios miembros de una E&lk~ 

. Las cartas pertenecen -fbndamentalmente- a niños que vivieron en 

Obninskoye y Odesa. 

Un factor a tener en cuenta es el periodo comprendido en la narraci6n de los 

acontecimientos: representa un tiempo mínimo (8 meses, desde junio de 1937 hasta febrero 

de 1938) en comparacibn con el número de aflos que pasaron en la Urss (al menos 20 dos). 

Pero este dato no ha sido signi6cativo para analizar el contenido, ya que no se trataba (en 

’ Sobre dichas cc&deraciones versar& el anhlisis en curso. 

sColectivo total: 1676 varones y 1197 mujeres. 

%mando cmo marco mmpativo las chías totales del mledivo tenemos: 
- Nacidos en 1925: 236 varones y 149 mujeres. 
- 1926: 184 varones y 140 mujeres. 
-Nacidos en 1927: 202 varones y 140 mujeres. 
Lamayor cantidad devaronestenia 12 aiías al salii tiente a lasmujeres cuyasci6amkalta (159) sesitúa en 1928, 
es decir, contaban con 9 aflos. 
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La t?ecuencia correspondiente al legajo 5 117 (1938) no se traduce en días seSalados 

como en los casos anteriores, sino que abarca un margen de fechas amplio: desde tinales del 

afta 37’ hasta abril del 38’. A tenor de las fechas de expedición de las cartas, tenemos que 

hablar de meses más representados, ya que hay un goteo constante de cartas escritas entre 

septiembre y abril, intensificado durante diciembre, enero y febrero. De las 60 cartas 

analizada, la mitad fueron escritas en estos tres mases y no parecen coincidir con días 0 

acontecimientos importantes, como era el caso de las anteriores. En el resto, la festividad 

de la Navidad parece ser el motivo que propicia el mayor mímero de mensajes a los 

timibm, haciéndolos coincii (felicitaciones) tanto con la celebraciin en Espaba (24 de 

diciembre basta el 6 de enero) como con las fechas rusas (8 de enero). Un nitlo escribe a su 

hermano el 9 de enero de 1938 desde Odesa y le cuenta que Nasotros elaja de naviokd 

navklad lo pasamos my bkn. nos dieron caramelos y otras casas mds. Nosotros 

tenemos U da5 de vacahwe.5 ya faltan 3 ctas para b escueb... y continua su 

narraci6n describiendo la casa, las duchas, la calefacción y todas las comodidades 

disponibles. En cuanto a la temática, estas cartas nos difieren mucho de las anteriores y los 

niflos se detienen a contar el viaje, la llegada, el recibimiento y algunos detalles de la vida 

en las colon& según su contenido, la celebraci6n de la Navidad estaba desprovista de otro 

signiticado (religioso, famihar...) que no fuesen las vacaciones y los regalos materiales. 

Respecto a la acción de escribir, este caso parece responder a una iniciativa particular, los 

nifíos no se vuelcan ‘masivamente” en el envío de cartas (como ocurrió en las cartas escritas 

nada més llegar a Leningrado) pero lo hacen con insiiencia; contestan las cartas recibidas 

a vuelta de correo y mantienen una correspondencia fluida con sus tkmihares. En cambio, 

las escritas nada mas llegar, parecen dar cuenta de una acci6n conjunta, animada por el 

personal que les acompaííó con la finalidad de dar noticias a los familiares, mensajes 

tranquilizadores y comentarios sobre la situación, el bienestar y la satisfacción por haber 

llegado sin novedad; de abí quizás la concentración de las mismas en tomo a los días 

consecutivos a su llegada. 

En cuanto a las localidades de destino, las primeras cartas enviadas van dirigidas 

mayormente a: Bilbao capital (52 de las 120), San Salvador del Valle (10) y Baracaldo (7). 

Espaciahnente los barrios biibaínos (destino de las cartas) se sitúan en el margen izquierda 
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Ap&dice 2: Las cart~:&sctipción del mmrial. 

de la ria, en el Casco Viejo (las siete calles) y en las Alamedas de la ciudad. Algunos vivtan 

próximos alas minas hoy abandonadas, tanto de la capital como de las localidades cercanas 

(Ortuella, Gahrta..) y otros en núcleos inminentemente obreros como Dos Caminos 

(Basauri), Arrigoriagq La Arboleda o Baracaldo. Hay ademas, algunas destinadas a lugares 

donde se produjo una evacuaci6n civil masiva (Salamanca o Santander) y hacia poblaciones 

o paises de acogida (Vakncia,Francia). En las cartas tiguran a@nos datos especticos sobre 

el paradero de los ihilhes como el taller de Juan Jose Krug, la sastrería, lapanaderia, 

lafábrica de briquetas o Casas baratas la Mutua en Arrigoriaga (Vizcaya). Gtras fueron 

enviadas al fiente (Batallón Bakwdn Sección de dinamiteros y batallón Zergaitik EZ 

Sunturce, Vizcuyu) donde combattan padres, hermanos, tíos, primos y amigos de los que 

escn’ben:ha~e~~q<~~~~nv>ofotodecasaysá>fa~alddePepecurndo 

esta de ~kzro..dice uno de los niílos en la carta. Los nitlos envían las cartas haciendo 

explícitas mas o menos, las localidades donde se encuentran En algunas detallan la ciudad 

y el “editicio” donde fueron acogidos (Leningrado en un gran colegio), retoman el nombre 

antiguo de la ciudad (Perrogrado) o aportan el numero de la escuela (Rusia Leningrado 

escuela 20). En cuanto a la dirección de los sanatorios donde pasaron unos días o de las 

Casas de Niios donde vivieron hasta la Segunda Guerra Mundial, la información es bastante 

completa en ocasiones: 

OdessaSanotorio revolwkn & oc @re STDaschnaga Odessa 
5anaton9 Reboluch Octcrbre corpus Usalon 9. Odesa 

Pero, a veces, se limitan a dar algún apunte sobre la situación geogrática del lugar: 

Cara & campo 4 Icrs afuero. de ~Vascu. 
Peblo de Posc 6. 
Sanatorio de Io estackm. 
URS.5 ma ciudad que esta a Jkh de~pwfio. 
. ..aMkmdeMasccr. 

A medida que las provincias del norte iban siendo ocupadas por las fuerzas militares 

‘NARKOMSDRABA(Narodni Komisariat Zdmba) = Comisariado Popular para la Salud 
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Apéndice 2: Las cartaxdescripción del material. 

abraebacwoafianchyaohup~btcQCN0 a su madre: Rusia 5 de diciembre 
de 1937) 

,yosolo te escriijopocopãr4 versicoges ta caftap0es yo e rechio 
carta twa y te e manckrdo muchas cartas con las senas Socorro t?qio 
Internacional B&celona. pero no me manaá5 ta calte 4ke es, y yo esch y 
escrhoyyanome Ilegdnri>gM>acartamdr..(CNO a su hermana: 26 de enero de 
1938). 

Los nulos muestran gran preocupacion por recordar a sus padres y hermanos que 

escriban bien la dirección; en algunas cartas ésta aparece escrita en ruso por una persona 

mayor (rusa) y otras veces los r&os copian la grafia cirílica o la transcriJxión del nombre 

de la ciudad al alfabeto latino: 

URSS Casas de viviendas “kievskoya” (de kiev). 

Región de hfoscú. Belousobhye n.otg. (OTDIEL= Sección) 

Además de la casa de Obnkkoy~, los ni& escrii desde “A4oscou Estación 

Pusquino. Casas de niíios .Gpaiioles n”l” (Region de Moscú),“Odecca Proletarski bulibar 

no 77 Kirovu”, Jarkov, Crimea y Misjor (estas últimas en Ukrania). Hemos de tener en 

cuenta algunos factores wnteztuales: eran niiíos, teman una tbrmaci6n escolar escasa en la 

mayoiradeloscasos,eralaprimeravezquese~~aunalenguaextraña,lagrafia 

rusa era diferente y el dominio del escrito tkente al oral era incipiente. Según se desprende 

de los textos (y fue corroborado en los discursos recogidos), el personal mayor (ruso y 

español) escribió y les dictó, en ocasiones, las seilas, en el material estudiado éstas aparecen 

escritasenelmismofolio&lacartaoenunpapelaparte,wndistmtaletraEnotraswtas 

tiguran como “datos suficientes” el nombre de la ciudad donde se encontraban y la 

identificación del colectivo (niiios españoles). Detalles como éste pueden mostrar por una 

parte la consideración de “los niaos espafíoles” dentro de la sociedad sovietica y por otra 

cómo esta imagen iba calado entre ellos...la omniwmprensi¿m atrii a unas expresiones 

llenas de sentidos... 

LQT señas son Mosc (r n* I La Casa de las Nios qt,e han venida de España 

Francrb Asbtencb sock~l del B&oo (JEbacw& de BAbao o de 
Barcelona Mardre de m h#o de b espedkidn a la URS. 
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En AHN (SGC) PS Bilbao carpeta 206 legajo 8, se encuentran archivadas 10 cartas 

(tanto de niiIos como del personal auxiliar); 9 de ellas fueron enviadas desde la Urss y una 

de ellas desde Francia. Concretamente, las cartas escritas por los ni& esthn enGadas desde 

sus Casas en la Unión SOvi&ica: Odesa (3 cartas), Moscú (2 cartas) y Jarkov (dos cartas). 

Una maestra escribe desde Pravda y otra desde Odesa. La última carta que completa las 10 

que se conservan, está escrita por la madre de una ni& evacuada en la Unión Sovi&ica 

(Jarkov)desdeFrancia; la enviaal”ErcelenrísimogobiernodeEuzkad~’. Encuantoalas 

fechas de emisih éstas se extienden a lo largo del aíío 38’; una es de diciembre de 1937, dos 

esth escritas en enero de 1938, tres en febrero, una en mayo y otra es de julio. Por su 

distinta ubicación y catalogación podríamos pensar que quizhs se conserve este legajo aparte 

porque los autores se dirigen exp resamente a las autoridades competentes para pedir 

información, no son cartas famihres y por tanto fueron separadas del resto para cursar 

dichas peticiones. 
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Apéndice 3: Pemmzl laboral en las Casas de Niíbs 

1.- PERSONAL LABORAL DE LAS CASAS DE NIÑOS ESPAflOLES ENLA UNIÓN 
SOVIitTICA: COMPOSICIÓN DEL GRUPO. 

La tabla que figura ida. recoge la cifi-a total del personal laboral que traba+ en las 

Casas de tios sin diferenciar periodos en el desempefío en el cargo, Casas o fechas de 

inwrporación/salidaEstáncontabilizadasaquellaspersonasqueenalgímmomento-durante 

los aííos que estas estuvieron en funcionamiento antes y despu& de la Segunda Guerra 

Mundial- tuvieron un papel activo (laboral - educativo) en las d&entes Casas de niños 

esparfoles habiitadas en las repúblicas de la Unión Soviktica. 

Personal laboral de las Casas de niños emafioles 

Aflo h4affbos Educadores Auxiliares y otros N.S. N” toral personal 

nacim 

iento 



. 

Foente: Elabmacic%t propia 

En total suman 211 trabajadores censados (desde 1937 hasta 1950, fecha de cierre de 

la últii Casa de niños) aunque a ésto hay que atladii un margen de error de 2 1 personas 

mas, de las cuales no constan ni su profesión ni los servicios que desempeñaron en la URSS. 

En el caso de educadores y auxiliares (ambos sexos) la media de edad, si atendemos 

a la distriiuci6n por año de nacimknto, es de 19 aítos ya que los afíos de mayor índice son 

el intervalo de 1916-20 (es decir, teman entre 21 y 17 aiios al salir). Para los educadores 

(varones), esta media de edad se eleva a 29 aííos, concentrandose el mayor numero del total 

de éstos (21) entre los atíos 1906-10 (8 educadores). Respecto alas educadoras (mujeres), 

de la citia total (57), 27 nacieron en el periodo de edad más representado (entre los aiíos 

1916-20). 

ocurre lo mismo en cuanto a la media y la distriiución por atio de nacimiento si 

atendemos a los auxiliares; tenemos mas auxiliares varones nacidos entre 1906-10 (teman 

31-27 aftas al salir) que mujeres nacidas en estas fechas. En 1937, k media de edad del 

colectivo de mujeres auxibares evacuadas (8 de un total de 22) se sima entre los 21 y 17 

atlos. Como vemos, una gran parte de las educadoras y auxiliares son jóvenes -19 aíios- y 

dentro de este colectivo, el grupo de las auxibares es comparativamente mas mumeroso. La 

mayoría de estas chicas no teman estudios y fueron destinadas a labores domesticas de 

servicio en cocina, lavandería y ropero’, comedor, etc. ya que algunas se habían dedicado 

a estos trabajos como profesión o en sus hogares. Las mujeres mas jóvenes que contaban 

con estudios, y las que aun sin tenerlos se manejaban bien con los niiíos, fueron destinadas 

como educadoras de un grupo de chicos de la Casa de Nis. 

Siguiendo los datos que figuran en las notas biogratku? (anakdas en el capítulo dos 

y en el apéndice 1 .), tenemos que en España el grupo de auxilares y educadoras trabajó 

‘En algunos testimonios recogidos, la persona dedicada a esta tarea es designada cm el nombre de 
“costellomo”, térmiio ruso que algunos infonnantcs han incmpwado en su uso del castellano. 

*AHN. SGC. PS Barcelona, carpeta 87. 
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fundamentalmente de modista (taller de bordados, sindicatos del vestir y aseo, textil) y en 

labores domésticas (en su casa, en distintos orfanatos como el Ohnanto Miliciano tiedo 

Cotos, Rosario Acuña, etc). Dentro del grupo, hay una de ellas que se dedica a Artes 

gráíkas y tres que en E$aíIa, según atestiguan, fueron encargadas por su sindicato (UGT) 

a “trabajar con los camaradas ruso9 sin especificar en quk consitía dicha tarea. 

Según la tabla de afiliación política vemos que el índice de adscripcih es muy alto, 

dAndose incluso el caso de atiliación simultánea en 4 orgakaciines distintas (UGT, JSU, 

SRI y AFA). El número de casos de participación sindical y política no corresponde por 

tanto con el número de biografias ya que se dabao casos de afiliacih unilateral y multilateral 

simultáneamente. Hay que destacar, como rasgos que vana ir definiendo el colectivo, que 

entre ellas no es 6ecuente solamente la afiliach sindical sino también la participación en 

agrupaciones independientes femeninas, que tuvieron un papel muy importante en la guen?i, 

como era la Agrupacih Femenina Antit%scjsta (AFA). 

Tabla de afiliación Dolitica (1937LEducadoras. auxiliares 
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Apéndice 3: Personal laboral en las Casas de Niños 

UGT:Unión General de Trabajadores. 

JSU: Juventudes Sociaktas Unificadas. 

SRI: Socono Rojo Internacional. 

AMA: Asociación de Mujeres Antifascistas. 

CNT: Central Nacional de Trabajadores. 

PC: Partido Comunista. 

SP: Sin partido. 

En la tabla, cada número representa a una persona, de manera que se pueden apreciar 

los casos de militancia doble tanto en partidos como sindicatos. 

2.- EL GRUPO DE MAESTROS. 

Registrar una cih total comenwada del profesorado de las Casas de Niflos es tarea 

ardua y diicil ya que los movimientos de población dentro del colectivo fueron fkcuentes. 

Los informantes, tanto los niiíos como el personal mayor que compuso las expediciones, 

CiCan esta cantidad como “escasa” y poco precisa; en ellas incluyen tanto los que salieron 

en el añO 37’ como los que llegaron exiliados mhs tarde. De otro lado, algunos de estos 

maestroshs desempehron el cargo sin tener la titulaci6n oficial, debido a la falta de 

personal necesario para cubrir la docencia en las Casas de niA0s.A efectos estadhicos han 

sido contabiios como maestros o educadores, según el criterio de la persona que elaboró 

las notas biogrhlkas sobre las cuales me baso para hacer el chputo total). 

3Dmmentos del Centro Espaiíol en Moscú, fkcha de redacción 1972-75. Una informante (EM, 1926) 
comentaba sobre la redacción: A2’Io elaborci a base de un archivo pequetlo que babia en el Centro, luego cogió 
algún material en la Cruz Roja y después cogió materiales en el Ministerio de Instrucción Públicq en el 
NARKOMPROS tenían matertalt~ de ahí... de lav Casas de Niños tentim en el NARKoMpRo todo muy eso ahi 
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NOMBRES Y NilhfEROS DE LAS CASAS DE NIÑOS. 

COMPOSICldN DE LA POBLACIÓN INFANTIL POR EDAD Y SEXO. 

Antes de iniciar el periodo escolar algunos niños, sobre todo el grupo procedente del 

País Vasco llegados en la segunda expedición, fueron instalados en Casas localizadas en 

Ucrania. Una parte de ellos pasó el verano en sanatorios como el “Bandera Roja”, 

“Komunist”, “Revolución de Octubre” o “Ay Panda” situados en el sur. A orillas del Mar 

Negro estaban las Casas de Kiroba y Semasko (en la ciudad de Odesa) y la de Jersón. En 

la casa de descanso “Revolución de Octubre” pasaron el verano los aproximadamente 140 

niños (en su mayotía vascos) que formaron la Casa denominada “Semasko”. Tras el periodo 

estival y las reorganizaciones internas los nifios fueron distribuidos por colectivos en cada 

una de las que ellos definen como mi [su] Casa de niños. 

Las Casas se iban inaugurando al tiempo que llegaban las expediciones. Las cifras del 

numero de Casas asi como su composición no está consensuado. De hecho, el que se ignore 

el numero exacto da pie a constantes negociaciones dentro del colectivo para establecer la 

cifra “real”, actividad que resulta muy interesante a efectos del analisis discursivo por cómo 

los informantes construyen la identidad de una Casa, definen criterios para su 

identificación, se interesan por saber una cifra exacta, etc. Los informantes, documentos y 

libros estudiados citan 14 y 16 Casas: 5 en Ucrania, 4 en Leningrado y el resto en la región 

de Moscú. La variedad de fuentes consultadas y los resultados obtenidos obligan a manejar 

las cifras con un margen de error ya que no sólo se trata de aportar datos más o menos 

objetivos -que aqui tienen una función indicativa-, sino que para los propios agentes 

protagonistas de esta historia, los números adquieren un significado que va más allá de1 

meramente contable. El número total de Casas es un dato que reclaman contrastar al 

investigador ya que las cifras están dotadas de ese “aura” que valida los hechos por su 

representación cuantitativa. Agentes institucionales, escritos sobre estas cuestiones y 
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algunos informantes, hablan de 16’ Casas de Niños, pero esta cifra no es concluyente ni 

taxativa: dentro del colectivo (“niños de la guerra”) manejan, juegan, negocian con el dato 

de 14, respondiendo este numero más bien a las Casas que se abrieron justo en el momento 

de la llegada ala Unión Soviética. 

He separado en un cuadro el nombre, el número, la dirección, el origen (de sus 

componentes) y el nombre del director; a pesar que los datos recogidos han sido cotejados 

con diversas fuentes, no son lo suficientemente precisos como para tomarlos con absoluta 

fiabilidad. En la tabla resumen (fig. tia.), los nombres de los directores que apunto son 

aquellos que los informantes recuerdan; en el dato sobre la dirección aparecen las posibles 

ubicaciones recogidas en diversas fuentes, Sobre la composición geográfica hemos de 

apuntar que en la expedición desde el Musel (Gijón) partieron niños procedentes de otras 

provincias como Santander o Madrid. La primera evacuación (Valencia marzo de 1937) 

estaba compuesta por niños madrileños, andaluces y valencianos (en su mayoría); en 

función de la edad, de las posibilidades de alojamiento, etc. éstos fueron distribuidos entre 

las Casas que se iban formando, al igual que el conjunto de Mitos que salieron desde 

Barcelona en la última expedición. De ahi, que aunque designe al grupo de niños por la 

región más representada (p.e asturianos o vascos), ello no es óbice para recordar que la 

composición de la misma fue heterogénea. 

Para contextualizar y poder interpretar mejor los datos elaborados en función de la 

fuente anteriormente citada (“libro del Centro Español en Moscú”) hemos de anotar: 

l En la referencia sobre la Casa de niños está computado el primer destino; 

probablemente algunos de los niños contabilizados (los de menor edad) fueran 

“hijos de” los mayores (exiliados). Una parte de estos mayores se incorporó más 

tarde alas Casas de n5os para trabajar como maestros o educadores y con ellos sus 

hijos y los nacidos posteriormente. 

l NO sabemos exactamente cuál fue el proceso seguido por el autor de los apuntes 

‘Cifra recogida en el informe de A. Ballesteros, Zafra et al y el MOPOR (Cruz Roja Rusa). 
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biográficos para la recogida de los datos. 

Algunos informantes comentan sobre este último hecho que se les pidió (vivían en 

ese momento en la Unión Soviética - año 1986) escribir en unas líneas su trayectoria de 

vida. Quizás fueron completados con datos procedentes de otras fuentes y documentos 

internos del Centro Español en Moscú, pero no tenemos una información certera. A partir 

de ahi el autor redactó las reseñas biográficas con la consiguiente carga de interpretación 

“subjetiva” que esto conlleva; datos relevantes o no, modificaciones, formas de interpretar, 

redactar parte de una historia personal escrita... son consideraciones que hay que tener en 

cuenta para calibrar las fuentes que manejo, que no por inexactas dejan de ser útiles sobre 

todo para reconstruir aproximadamente parte de hechos. 

Leninskie / 

Sievemoi 

Yelesnei 

Daroaa, 1. 

Mosaiks (dom 

Isuanski. 2) 

Stam Shosse 

REGIÓN 

Rusia (región 

de Gorki,Aldea 

de Tishkovo.) 

Rusia 

Rusia. 

iTatan&? 

ORIGEN 
GEoGRÁFIc 

0 

Astmisnos 

DIRECTOR’ 

Niiolai 

Andreivich 

PanShill 

*En algunos casos los directores fueron sustituidos por subdirectores (a veces la esposa de éste como en 
Krasnovidovo y Obninskoye); los cambios se hicieron frecuentes B raí.? de la Segunda Guerra Mundial cuando parte 
del personal de las Casas pwticip6 en los frentes de combate, y posteriormente, debido a las reagrupaciones de las 
CaSaS. 
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Rusia Mbkotid 

VoronchovlDin 

aida Shakalova 

5 Malajaroslaviet 

e (Kievskaya 

Selesnaya 

Deroga) 

Soviet.5kaya Bulatov/ 

Balazovski I 

Seliametov 

UCWliti 

@eninsula de 

Crimea) 

4shllianos y 

vascos (debiles 

ie salud) 

6 

7 Bolshaia 

Piragovskaya 

Rusia 

1 Leningrado Tverskaya, ll Lena Leningrado 

L&lgmdo r Leningrado Nievsky 

Fvospiect 

IOyll Kolpinskaya. 

Oktiabriask 

Boulewd, 43 

Leningrado Shakoskyl 

Maria Bama 

PUSbkiIl 

Kimba 

Semasko 

Kiev 

Jarkov 

Proletarsky 

Boulevard 

Odesa (región 

de Ucrania) 

12/n” 1 de 

Odesa 

13/n”2de 

Odesa 

14 

Arcadia, 

sanatori imena 

Semasbko 

Sviatoshino 

Thusnaia, 65 

Odesa (región 

de Ucrania) 

Ucrania Shusbkyl 

Eugenia 

Sbiforovskaya 

VascOS 

15 POltaW. 

Pomerki, 27 

Ucrania Lisakova 

(witronimico) 

16 Piervogo Maia, 

40 

Ucrania Anton 

Vasilievich 

Kravchenko 
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En la tabla siguiente ordeno la información sobre las Casas que se abrieron 

progresivamente (años 39,40 y 41); en algunos casos funcionaron durante un periodo corto 

(un tio, año y medio como Kuibishev) pero ésta y otras cuestiones son dificiles de precisar 

ya que la falta de documentación sistemática, oficial o institucional, el inicio de la Segunda 

Guerra Mundial y la evacuación y los desplazamientos masivos, los datos recogidos son 

reconstrucciones aproximadas y habrá que tener en cuenta la naturaleza, alcance y posibles 

interpretaciones, de los mismos 

Planemaya 3 YSlMha 

Poliana 

Kuibishev 

Kaluga 

14 Poliana Fnmze 

Tarasovka 

I 1 

Raior Mitichi 

BGIÓN 

Rusia 

Rusia’ 

Región de 

MOSCÚ 

Región de 

Moscú 

(Yaroslav) 

COMPOSICIÓN 

GEOGRÁFICA 

Hijos de refugiados 

politices. 

Refugiados 

politices. 

.4mrimos y YBSCOS 

idem 

idem 

CTOR 

Abraham 

Semionovich 

Spaliental 

9 
GrOSki 

Hay que hacer una salvedad con el caso de Planemaya: los informantes se refieren a 

esta Casa como un lugar de paso donde llegaron exiliados políticos y emigrados que 

posteriormente fueron a trabajar en las Casas de Nihos españoles. Fuentes bibliográficas 

consultadas parecen corroborar esta situación’, sin embargo en la investigación se dió el 

3Estas Casas no suelen ser citadas por el número que tenian, los informantes hacen referencia al nombre. 

4Cerca de Novosibirsk. 

‘Leonor Estévez: 1993. 
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caso de una informante que trabajó como educadora en Planemaya y la consideraba como 

Casa de Niios españoles. En los datos estadísticos elaborados a partir de las biografias que 

se conservan en el Centro Español de Moscú6 se recogen cifras de niños que estuvieron en 

la Casa no 12 y a continuación tachado el nombre de Planemaya (o el de casa no 12) de ahí, 

que basándome en estas informaciones haga esta referencia. Los informantes no consideran 

a Planemaya como “Casa” (con la carga simbólica, funcional, instrumental apuntada); no 

llega a tener el status de Casa como adscripción, “Casa vivida y compartida”, y por tanto 

como Casa “dato” (contabilizada, función instrumental) que forma parte de la historia del 

colectivo. Sin embargo, presento el caso de Planemaya porque los agentes sociales hacen 

referencia a ella, aunque sea en argumentos contradictorios. 

La que fuera Secretaria General del Socorro Rojo Internacional en España, Leonor 

Estévez, escribió en 1993, una exposición cronológica de los recuerdos, hechos y personas 

que la acompañaron durante la Guerra Civil Española y los años que vivió en la Unión 

Soviética (1939 - 1971). Trabajó como educadora en la Casa de Pravda y más tarde se 

coloco de obrera en una fábrica en Moscú. Según cuenta, Planernaya estaba integrada por 

personas que habían participado en las organizaciones políticas en España (dirigentes y 

militantes) y allí se formaron como cuadros políticos con el fin de destinarlos a los “países 

satélites comunistas”. Este grupo de exiliados estuvo cursando en la Urss estudios de la 

doctrina comunista’ y se formaron para trabajar algunos en fábricas, colectivos agrícolas 

(koljós), otros como redactores, traductores o responsables de formaciones comunistas en 

otros países. Algunos fueron destinados a las Casas de Niños como educadores y maestros 

y las trayectorias se diversificaron, otros continuaron estudiando carreras superiores o 

6Es una compilaci6n biogrtica de la emigraci0n espaílola en la Unión Soviética. Fue elaborado por un 
miembro del Centro Espaiiol en Moscú con fecha del 10 de mazo de 1986 (habiendo sufrido varias modificaciones). 
En él se hallan computados, ademiis de los tios evacuados en las 4 expediciones organizadas desde Espaila, hijos 
de exiliados que por edad y trayectoria pasaron por las Casas de nifios espaiioles, y que llegaron a la Urss 
procedentes de Francia, Espaila u otros paises. 

‘...uH idioma extranjero. moncismo- leninismo. historio ruso e historio del Porrido bolchevique, hisforio 
del movimiento obrero inremacional, geogrojiajisisa y económica, economiopoliticay ruso...(L. Estévez, 1993: 
251) 
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comenzaron a trabajar, y unos pocos marcharon para países de Latinoamérica y Francia. 

A continuación presento como valor meramente indicativo las cantidades totales de 

niños en función de la edad/Casa donde estuvieron. En las tablas de distribución de la 

población infantil elaboradas a partir de los datos que figuran en el libro del Centro 

Español’ hay que tener en cuenta -además de lo apuntado con anterioridad- que: 

I.-Algunas Casas han sido contabilizadas juntas y bajo el mismo nombre 

(generalmente aquellas que estaban situadas en la misma ciudad) como es el caso de las dos 

Casas de Odesa (kiroba y Semasko) con el número 13, al igual que las Casas de Pushkin 

(Región de Leningrado) y las dos de Leningrado (números 8 y 9). 

2.-La Casa no 12 que en el cuadro anterior correspondía a la Casa de Kiroba (Odesa) 

ha sido contabilizada aquí como Moscú (junto con la denominada “Pushkino”, también 

situada en sus proximidades) ya que en las biografias aparece este dato tachado (Casa 12) 

yen su lugar han escrito “Moscú”. Otras veces está escrito Planemaya, más tarde tachado 

y encima acufiado Casa no 12, de manera que no podemos establecer con certeza la 

correspondencia entre número y nombre de la Casa. Los informantes citan la Casa n” 12 y 

la ubican en Moscú pero ignoran el nombre que pudiera tener y comentan que era conocida 

por “la número 12”. 

3 .-Hay un grupo de población dificil de clasificar ya que faltan datos sobre la Casa 

de niños donde vivieron; es una cantidad pequeha (55 personas) en relación con el subtotal 

(2.683 de los 4.500 emigrados españoles listados en el libro del Centro Español) de modo 

que los hemos separado del resto (n s.). 

4.-Al leer la tabla hay que tener en cuenta que en las cifras va incluido un margen de 

error (sin especificar el porcentaje, son datos aproximados) constatado cuando algunos 

informantes manifestaron en las entrevistas el reconocimiento “tardío” de su fecha exacta 

de nacimiento: unos lo achacaban a la ignorancia de los padres, que no sabían las 

*He tomado esta fuente por ser la mis completa en cuanto a las trayectorias personales. Se hallan 
canputadas un total de 4500 personas; la información que allí aparece ha sido estadisticamente procesada (en la tesis 
utilizo algunos datos), analizada y presentada (articulo en preparación). 
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edades de sus hijos (sobre todo si eran muchos en la familia y se llevaban pocos años), 

otros explican este hecho diciendo que los familiares apuntaron a los hijos a las 

expediciones con menos años (o con más, según el caso) de los que tenían para que 

pudiesen evacuar, etc. Este último ejemplo pertenece a aquellos que en 1937 habían 

superado (no llegaban a) la edad límite admitida oficialmente (estaba entre los 4 y 12 años); 

por tanto la edad media del colectivo se podría ver algo elevada si le sumamos esta 

desviación. Pero, si como apuntamos, es posible el caso contrario (aumentar la edad de los 

niños menores de 4 atíos), sucede que en la suma y resta de estas diferencias de edad, los 

margenes de error quedarían contrarrestados, 

Con todo ello, a pesar de la aparente homogeneidad y encaje que podría interpretarse 

a partir de los datos ofrecidos, las tablas han de leerse a la luz del análisis elaborado sobre 

la composición social, movimientos de población, conceptualización y redefinición de las 

Casas presentado alo largo de la tesis), para poder restituir dinamicidad a una realidad que 

la misma distribución estadística oblitera. 

PRAVDA &tASNOVIDOVO MOSCÚPUS~ 

WI No2 W4&12 

1928 30 20 50 28 16 44 5 1928 30 20 50 28 16 44 5 5 5 10 10 

1929 30 14 44 1929 30 14 44 16 18 34 5 16 18 34 5 4 4 9 9 

1930 28 13 41 1930 28 13 41 20 22 42 8 20 22 42 8 6 6 14 14 
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1931 21 14 35 13 10 23 1 5 6 

1932 20 9 29 3 4 7 1 1 

1934 5 2 1 1 1 

NS 1 1 2 

1 TOT. 1 296 1 146 1 442 1 145 1 295 1 66 1 47 1 113 

OBNINSKOm EWATOU PIRAGOVSKAYA -GRADO 

w5 W6 No7 W8&9 

1 IV IM lT IV lM lT lv lM lT lV lM lT 1 

1934 1 1 1 1 2 2 1 1 

N.S 2 1 3 2 2 4 2 4 6 1 1 

TOT. 251 364 615 III 80 191 48 32 80 153 143 296 

PUSHKIN Q&$g KIEV JARKOV 

NolO& w 12& 13 No 14 NoI5 

9Casas de Kiroba y Semasko 
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Jl!?xsm N. S. 

W 16 

1929 4 I 4 8 I 3 3 I 6 

1930 2 4 6 4 2 6 
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Fuente: Elaboración propia. 

El cómputo total de niños (según estas tablas) asciende a 2.683. Las cifras que se 

manejan a nivel “oficial” son de 2.895, aunque entre los miembros del colectivo, el baile 

de números es relevante, y algunos elevan esta cantidad a 4.000 nihos sobrevalorando la 

historia del grupo por las importancia que revelan estos datos. En la tabla no aparecen los 

datos sobre la Casa de niños no 3; la base documental en la cual nos basamos tema 

computada bajo este número a la Casa de Planemaya. Siguiendo los argumentos 

proporcionados con anterioridad (cuadro l), no he incluido dichos datos en este analisis con 

el fin de no contundir o proporcionar datos poco fiables. 

En Pravda, siendo la Casa mas numerosa, la distribución por edad/grupo es 

homogénea; hay más o menos la misma proporción de niños desde los 6 años hasta los 13 

(nacidos entre 193 1 y 1924) y los grupos de edad rondan los 50 niños. En Krasnovidovo 

los grupos de edad mas numerosos se halla comprendido entre los niños de 7,9 y 10 años, 

igual que en Obninskoye donde la mayor cantidad de población ronda los 10 años. En 

general los intervalos de edad con más niños contabilizados se distribuye entre los 8 y los 

12 años (la edad fijada por las autoridades españolas para permitir la evacuación de los 

niños fue desde los 4 a los 12 años), pero hay que hacer algunas salvedades por Casas. 

Piragovskaya y la Casa no 9 de Leningrado cambian de estatus y función en 1940 y pasan 

a ser Casas de jóvenes donde residian los estudiantes de los Institutos, Academias, Técnicos 

y aquellos que estudiaban y trabajaban en las Escuelas de aprendizaje obrero. En estas 

Casas la media de edad se dispara, ya que se concentraban jóvenes de 15 años en adelante 
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(mas o menos) que habían llegado de otras Casas de niños. En el otro extremo estarían las 

Casas de Pushkin con una media de edad de 7 ahos aproximadamente; en esta ciudad había 

dos Casas pequeñas que funcionaban a modo de jardin de infancia, con pocos niños en edad 

de escolarización (a partir de 8 años) y es conocida entre el colectivo como “la Casa de los 

pequeños”. 

Los movimientos de población fueron frecuentes, bien por el paso de un nivel escolar 

a otro (en grupos ya formados en otras Casas), por reagrupación familiar de hermanos que 

habían sido ubicados en sitios distintos, por razones de salud (se abrieron Casas en el sur, 

a orillas del Mar Negro (Casa de Eupatotia) donde el clima era más suave que en el interior 

del país), por la edad que teman y la necesidad de salir a estudiar formación profesional o 

estudios superiores (desplazamiento hacia las Casas de jóvenes), etc. 

En cuanto a la composición por sexo: la diferencia siempre es más elevada para los 

chicos salvo en el caso de Jersón con una población de 49 niiías por 30 niños. En el resto 

de las Casas, las proporciones son bastante desiguales; en Pravda y Obninskoye, las dos 

Casas más grandes la diferencia asciende respectivamente a 152 y 70 varones más que 

mujeres. En la Casa n” 12 de Moscú, Piragovskaya, Leningrado (8 y 9) Pushkin 

(Leningrado), Kiev y Jarkov la balanza se inclina en unos 15 varones por encima de las 

chicas; sin embargo en Krasnovidovo apenas hay diferencia (7 niños más que niñas) y en 

Odesa (sin separar ambas) la proporción se eleva a 44. En total la división por sexo es de 

1.551 varones y 1.132 mujeres, 

A pesar de estas cifras, cuando los informantes hablan de sus trayectorias por las 

Casas de Niños, establecen diferencias entre las Casas que se abrieron desde el principio 

y aquellas como Eupatoria y Kuibishev que se habilitaron más tarde o los lugares de la 

evacuación durante la JJ Guerra Mundial. Sobre este último aspecto los agentes se refieren 

en ocasiones a una aldea (Marx, Engels), un pueblo (Saratov), una zona o región 

(Bashkiria), una Casa (Bolshevo, Solnechnogorst, Cherkisovo), etc. para contar sus relatos 
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de vida’“. Las diferencias cualitativamente entre unas y otras y el sentido que otorgan a la 

adscripción a las Casas de niños, así como las representaciones discursivas sobre las 

mismas han sido anahadas en el capítulo monográfico sobre las Casas de Nifios españoles. 

“Ver la ubicación de estos lugares en el mapa adjunto. 
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SIGLAS, ABREVIATURAS Y TÉRMINOS RUSOS. 

7 

Archivo Histórico Nacional de Salamanca, Sección Guerra Civil. Sección Político Social 

(AHN. Sc). 

Fundación Sabino Arana (FSA). 

Biblioteca Nacional. (BN) 

Hemeroteca Nacional. @IN) 

Catálogo General del cine de la guerra civil. Alfonso del Amo. Filmoteca Española. 

Centro Ruso para la Conservación y Estudio de Documentos de Historia Contemporánea 

(RTsJIDNI). 

CARTAS 

CA: Carta de un auxiliar, persona a quien va dirigida, lugar y fecha. 

CNO: carta de un niño, persona a quien va dirigida, lugar y fecha. 

CNA: Carta de una niña, persona a quien va dirigida, lugar y fecha. 

ENTREVISTAS 

EAux, fecha de nacimiento: Entrevista a un auxiliar. 

EV, fecha de nacimiento: Entrevista aun varón. 

EM, fecha de nacimiento: Entrevista a una mujer. 

EMqfecha de nacimiento: Entrevista a una maestra. 

EMO, fecha de nacimiento: Entrevista a un maestro. 

EDA fecha de nacimiento: Entrevista a una educadora. 

EDO, fecha de nacimiento: Entrevista aun educador. 

DICCIONBRIO 

Ispanskie Dieti Dom: Casa de Nifios Españoles. 

Obshiesitie: residencia. Las hay para estudiantes y para obreros; puede pertenecer a un 

Instituto, a una Escuela Técnica, a una Academia o a una Fábrica. 

Remeslennoye Uchiliscbe (RU): Escuela de artes y oficios, escuela laboral. Dos años a 

partir de 7’ grado.Titulo de obrero cualificado. 

Fabrichno-zavodskoi obucbenie (FZO): Instrucción laboral. Escuela de formación en 
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industria ligera y pesada (grandes fábricas). Dos años, a partir del 7’ grado. 

Profesionalnoye teznicheskoye uchilische (PTU): Técnico. Es enseñanza media. El título 

equivale al décimo grado. Paso automático a la enseñanza superior. 

lnstitut / Fakultiet / Universitiet: Educación superior. Dividida en Institutos y Academias 

(dentro de las distintias Universidades y repúblicas) donde se incluían las especialidades 

y divisiones técnicas y sociales’ (Instituto Pedagógico, Academia de Agricultura, Instituto 

Energético, Facultad de Lenguas, Filología y Literatura, etc). 

PerevodchishaI perevodchil: intérprete. 

Bozhati: dirigente, organizador de un grupo. 

Vospitatiel / vospietatielnicha: educador. 

Uchitiel / uchitielnicha: maestro 

Atriad: destacamento. 

Profsoyus: que viene de soyus (unión) y prof (profesional): sindicato. 

B.T. S.S.P.S. (Nota: Bsiesopmi Tsentralnui Cobiet Professionalnuij Soyuzov: Consejo 

Central de la Uni& de Sindicatos de la Unión Soviética): organismo de los sindicatos 

encargado de las cuestiones de cultura y abastecimiento (vestidos, vivienda, comida, 

vacaciones). 

Klass: clase. 

Narkompros (Narodni Komisariat Prosbieshenie): Comisariado del pueblo para la 

Instrucción Publica. 

Kanikuli: vacaciones escolares. 

Putiovkas: vales para ir a descansar a sanatorios, tanto en invierno como en verano. Los 

biietes son proporcionados por los sindicatos y el individuo paga el 30% del importe total. 

Própusk: salvoconducto para desplazarse para trabajar o viajar de una ciudad a otra. 

Concedido por las milicias. 

Anketa: “cuestionario de cuatro páginas que hay que rellenar decenas y decenas de veces, 

cada vez que uno se dirige a la policía o a cualquier otra institución oficial. Hay preguntas 

‘La clasiticsción de la enseíianza sigue agrandes rasgos la división entre ciencias naturales y sociales, pero 
la especialiiación en la enseÍlanza técnica estaba muy compartimentada. Algunos de los titulos de especialistas eran 
el de “técnico del cuero y del calzado”, “técnico de maquinaria, construcción y mecanización de agricultura”, 
“técnico metalúrgico y de soldadura”, “técnico mecánico de química”, “técnico de inigación”, “thxico de 
explosivos”, etc. ,. 
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que atañen al origen social y las ideas políticas de los padres y hasta de los abuelos” 

E.Vanni, 1950: 157. 

Trudabaya kinishka: Libro del trabajo. 
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