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Oc tu bre de 1917: Len in to ma el po der. Di ciem bre de 1917:

crea ción de la Che ca, em pie za el te rror.

Es te es el es ce na rio en el que se mue ven los per so na jes de es te

li bro, a quie nes Ja c ques Ba y nac con vo ca an te no so tros. Por pri- 

me ra vez, va mos a po der juz gar so bre he chos. Ver du gos y víc ti- 

mas se su ce den en el ban qui llo: miem bros de la Che ca, su per vi- 

vien tes de las ma tan zas de Len in gra do o As trakán, an ti guos con- 

cen tra cio na rios, in su rrec tos de Geor gia, con de na dos a muer te de

Mos cú, so cia lis tas-re vo lu cio na rios, anar quis tas y men che vi ques

per se gui dos, tor tu ra dos, en car ce la dos, exi lia dos.

¿Cuál es el ve re dic to? Só lo una di fe ren cia de in ten si dad dis- 

tin gue el len i nis mo del es ta li nis mo. Aquél em pe zó a des viar el

mo vi mien to re vo lu cio na rio ha cia la dic ta du ra so bre el pro le ta ria- 

do; és te la con so li do. El len i nis mo es, por lo tan to, el pri mer res- 

pon sa ble.

Hoy, al atri buir le to do a Sta lin, y al con de nar lo, sus pi ra mos

co mo ali via dos, so fo can do no obs tan te otras pre gun tas pro cu- 

ran do no sa ber más, evi tan do trans gre dir ta búes y mi tos por ese

otro te rror in cul ca do, más su til y ocul to, que es el de en fren tar- 

nos con nues tra pro pia con cien cia.

Es te li bro po drá, pues, ser o bien ata ca do por men tes gra ní ti- 

cas (aun que los he chos aquí ex pues tos sean irre fu ta bles), o bien

sim ple men te ser ig no ra do pa ra evi tar con ta mi na cio nes no ci vas, o

bien sa cu dir a aque llos a quie nes no asus ta sa ber y pen sar por sí

mis mos.
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Cuan do se tien de el ar co, hay que ten der lo fuer te. Cuan do
se eli ge la fle cha, hay que ele gir la lar ga. Cuan do se ata ca, es
ne ce sa rio ma tar el ca ba llo pri me ro. Si se cap tu ra, es con ve- 
nien te cap tu rar en pri mer lu gar al je fe.

Tou Fou

El cán cer po li cial ter mi nó en dos oca sio nes con la re vo lu ción. En tre el 7
y el 20 de di ciem bre de 1917, a los dos me ses del gol pe de Es ta do bol che vi- 
que, se pro mul gó el de cre to —man te ni do por es pa cio de sie te años en se cre- 
to— por el que se crea ba la vé tcheka.[1] El mal pro gre só con tan ta ra pi- 
dez que, al acer car se el se gun do ani ver sa rio de la to ma del po der, Pra v da
pu do diag nos ti car: «To do el po der pa ra los so vie ts» se ha con ver ti do en
«To do el po der pa ra las che cas». Un de ce nio más tar de, el en fer mo es ta ba
per di do. El 16 de di ciem bre de 1927, tam bién en Pra v da, afir ma ba el
his to ria dor Po k ro vsky que la po li cía se cre ta for ma ba par te «de la es en cia
mis ma de la re vo lu ción pro le ta ria» y que el te rror era una «con se cuen cia
ine vi ta ble de la mis ma».

¿Ine vi ta ble? Sin du da sí, de ate ner nos a la con cep ción y a las prác ti cas
len i nis tas de la re vo lu ción se gún las cua les eran efec ti va men te pro le ta rias y
las úni cas po si bles en cual quier lu gar y tiem po. Pe ro, si se du da de ese ca- 
rác ter y de esa a-his to ri ci dad, de he cho muy po co ma r xis tas, pue de afir- 
mar se que el te rror no tie ne na da que ver con la es en cia de la re vo lu ción
an ti ca pi ta lis ta y que, in clu so en Ru sia, era evi ta ble, tan to con Sta lin co-
mo con Len in.

La ex pe rien cia his tó ri ca, teo ri za da por Ma rx y En gels, pa ra quie nes
«la re vo lu ción de cre ce rá en efu sión de san gre, en ven gan za y en fu ror, en
la mis ma me di da que el pro le ta ria do se en ri quez ca en ele men tos so cia lis tas
y co mu nis tas», per mi te bus car el ori gen del te rro ris mo es ta tal en la re vo lu- 
ción del pro pio Ca pi tal y ofre ce al pro pio tiem po la cla ve del mis mo. Es el
len i nis mo, res pues ta his tó ri ca de El Ca pi tal[2] a la in ca pa ci dad de la
bur guesía pa ra ad mi nis trar lo, el que lle va en sí el te rror es ta tal, del mis mo
mo do que la nu be lle va la tor men ta. Ha de mos tra do ser así don de quie ra
que ha ya con se gui do ins ta lar se. Sin em bar go, es en esa mis ma Ru sia que
lo en gen dró don de ha ha lla do las con di cio nes pro pi cias a la ex te rio ri za ción
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de cier tas ten den cias re pri mi das des de su na ci mien to. Es allí don de su ser
se ha re ve la do. Es allí, por tan to, don de hay que es tu diar lo a fin de ha cer le
jus ti cia.

«Ia tvoi, no ze m lia mo ïa» (Te per te nez co, pe ro la tie rra es

mía), de cían los sier vos, per sua di dos, co mo ex po ne Mi liukov en sus En- 

sa yos so bre la his to ria de la ci vi li za ción ru sa (Pa rís, 1901), de que
un día las tie rras les se rían de vuel tas. La re vo lu ción ru sa es, en pri mer lu- 
gar, la his to ria de ese sue ño, des pués la de una bur guesía au sen te y la de
un pro le ta ria do sin exis ten cia. Len in lo sa bía muy bien cuan do, en oto ño
de 1917, pre sen ta ba su can di da tu ra pa ra el po der ex cla man do: «Si
130.000 pro pie ta rios te rri to ria les han po di do go ber nar Ru sia en be ne fi cio
de los ri cos, 240.000 bol che vi ques po drán ad mi nis trar la en fa vor de los
po bres». Es ta her mo sa fór mu la con te nía to do lo de más. Era lo su fi cien te
rea lis ta co mo pa ra lle var a su au tor al po der, pe ro bas tan te me nos co mo pa- 
ra cons truir el so cia lis mo, da do que és te no con sis te en ad mi nis trar o ges- 
tio nar, ni si quie ra en fa vor de los po bres, no im por ta qué mo do de pro duc- 
ción —es to sin con tar con que, ba jo el an ti guo ré gi men, la bur guesía, ru- 
ral o no, no go ber na ba.

Sin em bar go, esa bur guesía cre yó lle ga da su ho ra, en 1905, con Wi tte,
«un li be ral avan za do que (de bía) im po ner la li ber tad a pu ñe ta zos», se gún
ex pre sión del em ba ja dor fran cés, Bom pard, en San Pe tersbur go. La re vo- 
lu ción aca ba ba de arran car al zar un Ma ni fies to cons ti tu cio nal y una
Du ma que, sin ser la Cons ti tu yen te re cla ma da por to das las cla ses en fer- 
men ta ción, po día no obs tan te con si de rar se co mo un pri mer pa so en la di- 
rec ción ade cua da: la de la mo nar quía cons ti tu cio nal. De es ta Asam blea se
es pe ra ba lo peor en la cor te. «La elo cuen cia no de ja ría de fluir allí en ria- 
das y se di rían enor mi da des. Eu ro pa abor da ría por el flan co a Asia y le
ha bla ría tár ta ro pa ra re sul tar le agra da ble, en tan to que Asia, en tran do en
el jue go, se apro pia ría en dos días de to dos los re cur sos de la dia léc ti ca ale- 
ma na y de to dos los prin ci pios del po si ti vis mo in glés y fran cés, que no de ja- 
rían de lle var a sus con se cuen cias ex tre mas. De trás de aquél, en tra ría un
to rren te de ra di ca lis mo des en fre na do que lo arras tra ría to do, y una se rie de
Ro bes pie rres mos co vi tas, de Proudhons tu ra níes y de La ssa lles mon go les
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se con ver ti rían en los due ños de la tri bu na (…). La Gi ron da ru sa no ha- 
lla rá cuar tel fren te a los ja co bi nos pa nes la vis tas, cu ya pre ten sión es la de
ni ve lar lo to do y tra zar lo to do con cor del.» Es to ha bía es cri to Víc tor Cher-
bu lliez en «La Re vue des deux Mon des» (ju nio de 1881), re fle jan do
sen ti mien tos su yos in va ria bles.

Sin em bar go, el pe li gro mu jik, ya ma ni fies to en to da su am pli tud en
1905, ha bía asus ta do de tal mo do a la bur guesía, que és ta se ha bría con- 
ten ta do con po der vi vir a la som bra del zar Ni co lás. Con tal de que le hu- 
bie ran per mi ti do ad mi nis trar el de sa rro llo del ca pi ta lis mo, en car gán do se
por su par te el zar de con te ner al cam pe si na do ham brien to de tie rra[3] ha- 
bría con sen ti do en dar un tin te de mo crá ti co al mar co na cio nal. Pe ro su re- 
pre sen tan te prin ci pal, el Par ti do Cons ti tu cio nal, pre sio na do en tre la de re- 
cha —el gran ca pi tal, que ra ra men te per te ne cía a la bur guesía— y la iz- 
quier da —el cam pe si na do—, que dó re du ci do a ocul tar su es ca so pe so es- 
pe cí fi co, a ges ti cu lar de ma sia do, y ello pa ra no mo les tar a to dos al mis mo
tiem po. A fuer za de re do blar sus exi gen cias an te el po der, aca bó por ena- 
je nar se la es ti ma ción de és te sin por ello con gra ciar se con las ma sas.

Mien tras Wi tte y el so ño lien to Go re m ykin es tu vie ron en es ce na, el
Par ti do Cons ti tu cio nal dio cier ta ima gen.

Pe ro ya con Sto l y pin, se tra tó de ob te ner el or den en pri mer lu gar y las
re for mas des pués. Pa ra em pe zar, su pri mió 260 pe rió di cos y lle vó a 207
di rec to res de los mis mos an te los tri bu na les. Cruel men te de cep cio na da ya,
la bur guesía se pi có aún más cuan do ad vir tió que el pro gre so del ca pi ta lis- 
mo se guía fre na do por es truc tu ras es ta ta les ar cai cas. Des de 1906 a 1916,
la pro duc ción pe tro le ra, glo ria de la in dus tria ru sa, no au men tó más que,
de 491, 3 mi llo nes de pu ds[4] a 602,1 —ci fra que no lle ga ba a los 706,3
mi llo nes de 1901 (Após tol y Mi chel son, La lu tte pour le pé tro le et la

Rus sie, Pa rís, 1922).

La Pri me ra Gue rra Mun dial hi zo cris ta li zar las opo si cio nes y de he- 
cho ca ta li zó sus alian zas. Has ta ma yo de 1917 las hos ti li da des no ha bían
cos ta do la vi da di rec ta men te más que a 900.000 hom bres, pe ro los ca tor ce
mi llo nes de cam pe si nos mo vi li za dos su ce si va men te con ta gia ron a los cam- 



8

pos el des con ten to que les ha bía si do trans mi ti do en el fren te. «Yo soy de
Tam bov. El ale mán nun ca lle ga rá has ta allí», se de cía el mu jik, exas pe- 
ra do por las de sas tro sas re qui sas de tri go que veía pu drir se en las es ta cio nes
de fe rro ca rril, mien tras con tri buía a ama sar las for tu nas de una bu ro cra cia
ve nal, sin po der, a cam bio, ad qui rir nin guno de los pro duc tos in dus tria les
que le eran in dis pen sa bles. De ma ne ra que, co mo siem pre ocu rre en ca sos
se me jan tes, ocul tó sus co se chas. Los gra ne ros re ven ta ban de tri go, pe ro las
ciu da des y el ejérci to ca re cían de pan. «In clu so el cuer po de ofi cia les va ci la- 
ba tam bién», ha ce no tar Bru si lov en sus Me mo rias.

En San Pe tersbur go, el 23 de fe bre ro (o el 8 de mar zo) de 1917 [5], la
cuar ta par te de los obre ros es tá en huel ga. Al día si guien te, hay más del
do ble (240.000). Pro tes tan contra una dis mi nu ción de un cin cuen ta por
cien to en los su mi nis tros nor ma les de pan. Al día si guien te, apa re ce otro
ele men to: «¡Aba jo el zar!». El 26 de fe bre ro, los sol da dos fra ter ni zan con
la mul ti tud. Un día más, y el mo tín se pro pa ga. El 2 de mar zo, Ni co lás
ab di ca, mien tras el 3 lo ha ce Mi guel. El 1 de mar zo, un go bierno pro vi- 
sio nal se ha bía for ma do en el seno de la Du ma. Ese mis mo día na ce el so- 
viet. Ni el uno ni el otro sa ben adon de van. No apa re ce nin gún Wi tte.
Sin em bar go, la bur guesía pien sa pa ra sí que tie ne un des tino na cio nal.

Y tie ne mo ti vos pa ra pen sar así, cier ta men te. Si se ex cep túa a los
anar quis tas y a Tro tsky, a na die se le ocu rre na da me jor que una re vo lu- 
ción de mo crá ti ca bur gue sa. Des de Si be ria, Ka me nev con si gue que una
asam blea di ri ja un men sa je de fe li ci ta ción al gran du que Mi guel. En Sui- 
za, Zi no viev aca ri cia la es pe ran za de que «aca so Ru sia pue da te ner una
Asam blea cons ti tu yen te». Len in, se gún Krup skaia, le tra ta de im bé cil y
se pre gun ta si la no ti cia de la caí da del zar «es un bu lo o la pu ra ver dad».
Ha bién do se re co bra do de cla ra rá en mar zo: «El gran ho nor de co men zar
las re vo lu cio nes que de ri van ne ce sa ria men te de la gue rra, no pue de dar se
en Ru sia, don de el pro le ta ria do es tá me nos or ga ni za do, es me nos cons- 
cien te y es tá me nos pre pa ra do que él de otros paí ses. Ru sia es uno de los
paí ses más atra sa dos de Eu ro pa. Pe ro la re vo lu ción bur gue sa pue de ad qui- 
rir en ella una enor me am pli tud, con ver tir se en el pró lo go de la re vo lu ción
so cia lis ta mun dial, en un pe que ño avan ce ha cia la mis ma. El so cia lis mo
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no pue de ven cer in me dia ta y di rec ta men te en Ru sia. Pe ro la ma sa cam pe- 
si na pue de em pu jar la re vo lu ción agra ria, in dis pen sa ble y ma du ra, has ta
la con fis ca ción de vas tos do mi nios pri va dos. Es ta re vo lu ción no se ría aún
so cia lis ta, pe ro co mu ni ca ría un im pul so for mi da ble al mo vi mien to so cia lis- 
ta in ter na cio nal». De ate ner se a es ta pru den te es ti ma ción de la na tu ra le za
del po der, el Te rror no ha bría he cho ja más su apa ri ción en Ru sia. Pe ro
tam po co hu bie ran al can za do los bol che vi ques el po der, ese po der que Len in
de sea ba con to das sus fuer zas.

En cuan to a los de más so cia lis tas, Ke ren sky nos da a co no cer en su
His to ria de la re vo lu ción ru sa que «tam po co él es pe ra ba una re vo lu- 
ción in mi nen te, y que era ne ce sa rio con cen trar to dos los es fuer zos so bre la
pro pa gan da, co mo úni co me dio de pre pa rar pa ra el por ve nir un mo vi mien- 
to re vo lu cio na rio se rio». Co mo siem pre, to dos los se di cen tes par ti dos re vo- 
lu cio na rios no ha bían pre sen ti do na da, com pren di do na da, ni pre vis to na- 
da. El mo vi mien to re vo lu cio na rio ha bía na ci do ex te rior a ellos, e in clu so
en cier tos as pec tos contra ellos. Ma yo de 1968 y el Por tu gal de nues tros
días no son sino los úl ti mos ejem plos de una «ley» sin ex cep cio nes, tan
vie ja co mo los mis mos par ti dos.

Ne cia men te pa trio ta, cuan do to do el país re cla ma ba la paz, la bur- 
guesía di la pi dó en po co tiem po sus ma gras po si bi li da des. Los par ti dos so- 
cia lis tas se en car ga ron de re le var la. Sin po ner se en contra dic ción con sus
aná li sis so bre la na tu ra le za de mo crá ti co-bur gue sa de la re vo lu ción, se en- 
con tra ron a pe sar de to do en si tua ción de li ca da. De bían lle var a ca bo el
pro gra ma de una cla se di fe ren te de la que ellos de sea ban re pre sen tar y no
po dían pres cin dir del apo yo bur gués, con lo que se ofre cían co mo blan co a
to dos los sar cas mos, a to dos los ata ques de los bol che vi ques, pu ros y du ros,
per fec ta men te fe li ces de en con trar aquí otra oca sión pa ra ata car a sus ad- 
ver sa rios y una jus ti fi ca ción pa ra sus an ti guas acu sacio nes. Se ini ció un
pe río do co mo nun ca se ha bía co no ci do otro en Ru sia, con ex cep ción aca so
de los lla ma dos «días de la li ber tad» de 1905. La em bria guez de Ru sia la
em pu jó ha cia la anar quía. Ha bía per di do sú bi ta men te su cen tro de gra ve- 
dad y no ha lla ba otro pa ra reem pla zar lo.
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A co mien zos de ju lio, el go bierno ha bía rea gru pa do a su al re de dor a las
cla ses po see do ras e ins trui das. Si con si gue man te ner se en pie, lo de be en
to do ca so a cier tas cam pa ñas. Tan pron to co mo em pie cen a vol ver la es pal- 
da a los so cia lis tas re vo lu cio na rios, la úni ca es pe ran za que le que da a Ru- 
sia de ha llar de nue vo un cen tro ca paz se re du ci rá a un pu ña do de mi li ta- 
res sin la me nor des tre za. Al gu nos dis pa ros de fu sil opor tu nos se rán su fi- 
cien tes pa ra echar por tie rra aque llos de co ra dos sus ti tu to rios de la bur- 
guesía. ue da ba por cum plir el co me ti do his tó ri co que le co rres pon día.

De ma ne ra que la re vo lu ción no ha bía es ta lla do en el es la bón más dé bil
del Ca pi tal, sino en el más dé bil de la bur guesía. El he cho cru cial del pri- 
mer pe río do fue que sir vió pa ra de sig nar el sus ti tu to de esa cla se dé bil. De
to dos mo dos, co mo la con vul sión era el re sul ta do de la contra dic ción en tre
un mo do de pro duc ción pre-ca pi ta lis ta de ca den te y un mo do de pro duc ción
ca pi ta lis ta as cen den te, los bol che vi ques se ha lla ron en el po der en tan to

que ins tru men tos de la re vo lu ción del Ca pi tal, cuan do ellos pre ten- 
dían y creían ser la pun ta de lan za de la re vo lu ción an ti ca pi ta lis ta. Con- 
de na dos a de sem pe ñar el pa pel his tó ri co de la bur guesía, a crear pro le ta ria- 
do e in dus tria en un país pro fun da men te atra sa do, no po dían lo grar éxi to
sino a con di ción de acen tuar to da vía más lo que les ha bía pues to en aque lla
po si ción: su es ca so gus to por la de mo cra cia, uni do a un «ol fa to» es tra té gi co
po co co mún.

Ha cía fal ta ma no du ra, dis ci pli na y ha bi li dad tác ti ca pa ra im po ner la
dic ta du ra en un país que aca ba ba de aba tir a un des po tis mo se cu lar y no
de sea ba otro nue vo, al mis mo tiem po que ha cía fren te a un de sor den cre- 
cien te en el mar co de un atra so es pan to so. Una ta sa de anal fa be tis mo (más
del 70 %) muy su pe rior al de Fran cia en 1789; una cla se obre ra su mer gi- 
da en un océano cam pe sino (re la ción de 1 a 50); una pro duc ción in dus trial
muy in fe rior a la de cual quier país ca pi ta lis ta evo lu cio na do; una agri cul- 
tu ra ar cai ca, de dé bil ren di mien to y tan po co in te gra da en el mo do de pro- 
duc ción ca pi ta lis ta que, en 1923, to da vía Len in se ve rá obli ga do a re co no- 
cer que el cam pe sino si gue co mer cian do «al es ti lo asiá ti co» en lu gar de ha- 
cer lo «a la eu ro pea»: así era el in men so país que he re da ban los bol che vi- 
ques.



11

De la ins tau ra ción del so cia lis mo se es pe ra ge ne ral men te un «gi gan tes co
sal to ade lan te de las fuer zas pro duc ti vas». A los tres años de ré gi men len i- 
nis ta, se es tá en ple na ca tás tro fe. En 1920, la in dus tria del hie rro se ha lla
cien ve ces por de ba jo de su ni vel de 1913, el azú car al 6 por cien to, la me- 
ta lur gia al 9 por cien to, el car bón al 29 por cien to y el pe tró leo al 41 por
cien to. Tam bién en los cam pos, se ha pro du ci do el de rrum ba mien to. Te- 
nien do en cuen ta las fe chas ci ta das, las su per fi cies cul ti va das han de cre ci do
en un 25 por cien to lar go, la pro duc ción de ce rea les dis mi nu ye en más de la
mi tad y el apro vi sio na mien to de las ciu da des es igual a ce ro des de ju lio de
1918. De ahí que se va cíen las ciu da des (Pe tro gra do pier de las tres cuar- 
tas par tes de su po bla ción en tre 1916 y 1920) y el ham bre cau sa seis mi- 
llo nes de muer tos. Se gún Len in, nun ca se ha bía vis to na da se me jan te y
to da vía se rá ne ce sa rio es pe rar a la co lec ti vi za ción es ta li nia na pa ra ver al go
aún peor. Du ran te ese es pa cio de tiem po, el ni vel cul tu ral de la so cie dad no
ha me jo ra do, ex cep tuan do las mu je res, en tre las que la al fa be ti za ción ha ce
al gu nos pro gre sos. En cuan to a la de mo cra cia, es muy sen ci llo: ya no exis- 
te. El 30 de di ciem bre de 1920, Len in la con si de ra «in ne ce sa ria»; tres
me ses des pués, lue go de un vio len to dis cur so de Tro tsky di ri gi do contra pe- 
que ñas frac cio nes que pre ci sa men te pe dían la res tau ra ción de la de mo cra- 
cia, se la prohí be drás ti ca y de fi ni ti va men te en el in te rior del Par ti do. Se
ce rra ba así el úni co lu gar don de aún alen ta ba, por que en to das par tes las
de más or ga ni za cio nes po lí ti cas ape nas eran to le ra das, cuan do no per se gui- 
das. Con to da ra zón, po co des pués, To msky y Bu ja rin pue den de cla rar:
«Ba jo la dic ta du ra del pro le ta ria do, pue den exis tir dos, tres, cua tro par ti- 
dos, pe ro con una con di ción: que uno de ellos es té en el po der y los otros en
pri sión» («Frau da», 13 y 19 de no viem bre de 1927). Se sa be que ta ma- 
ño ci nis mo no les tra jo suer te.

Por con si guien te, si nin gu na de las con di cio nes ne ce sa rias pa ra la ins- 
tau ra ción del so cia lis mo se da ba en el mo men to de la to ma del po der, al gu- 
nos años des pués esas mis mas pre mi sas bri lla rían tam bién por su au sen cia.
El dé bil pro le ta ria do de la pre gue rra ya no exis te. En 1922, que da una
ter ce ra par te, es de cir, po co más de un mi llón de per so nas. El 21 de oc tu bre
de 1921, Len in re co no ce esos res tos «des cla sa dos». La cla se obre ra «ha de- 
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ja do de exis tir en tan to que cla se» y, de cual quier mo do, «si en oca sio nes se
la ha re co no ci do de mo do for mal, lo cier to es que ca re cía de raíces eco nó mi- 
cas». Al afir mar es to, el pro pio Len in con de na ba su es tra te gia y su con- 
cep ción de la re vo lu ción ru sa, así co mo la pre ten sión de la uni ver sali dad del
mo de lo bol che vi que. Así es có mo se atra jo la fla ge lan te répli ca de Ch liap- 
nikov: «¡Per mi ta que le fe li ci te por ejer cer la dic ta du ra en nom bre de una
cla se que no exis te!»[6].

La au sen cia de obre ros va ció a los so vie ts de su con te ni do y los trans for- 
mó en pu ros apén di ces bu ro crá ti cos des pro vis tos de in te rés e in clu so de po- 
de res. Pro vo có tam bién la mu ta ción so cio ló gi ca del Par ti do. Cier to que és- 
te no se ha bía dis tin gui do nun ca por el ori gen pro le ta rio de sus di ri gen tes,
aun que exis tie ran obre ros en su ba se. Des pués de 1921, fe cha en la que
con ta ba apro xi ma da men te con 750.000 miem bros, re du ci dos a 500.000
por la pri me ra de las pur gas de en ver ga du ra, de ci di da por el X Con gre so,
ya no que da ba más de un 18 por cien to de mi li tan tes en las cé lu las de em- 
pre sas in dus tria les, y mu chos de ellos es ta ban ya real men te des li ga dos del
mun do de la pro duc ción. En cuan to a los «vie jos» re vo lu cio na rios, es ta ban
in mer sos den tro de una ma sa de opor tu nis tas e in di vi duos que que rían ha- 
cer ca rre ra, y só lo su po nían ya un 2 por cien to. Sin em bar go, mo no po li- 
za ban las fun cio nes di ri gen tes, he cho que fue con fir ma do por una de ci sión
del X Con gre so. La dic ta du ra del pro le ta ria do se ha bía trans for ma do, no
en una dic ta du ra so bre el pro le ta ria do, co mo se di ce con fre cuen cia, sino en
la dic ta du ra de una nue va cla se —amal ga ma opor tu nis ta de ele men tos
pro ce den tes de to das las an ti guas cla ses so cia les— so bre una po bla ción
cam pe si na exhaus ta, por me dio de un apa ra to es ta tal cons ti tui do por ele- 
men tos in ca pa ces, con gran fre cuen cia ori gi na rios de la an ti gua má qui na
ad mi nis tra ti va za ris ta.

En vís pe ras de Krons ta dt, no se ha bían cum pli do ni los ob je ti vos de la
re vo lu ción de mo crá ti ca ni los del so cia lis mo. A la gue rra ex te rior ha bían
su ce di do las gue rras in te rio res; a la mi se ria an ti gua, una in di gen cia aún
más acen tua da. Por otra par te, el pro ble ma de la tie rra re sul ta ba más ex- 
plo si vo que nun ca. La li ber tad es ta ba abo li da: el Es ta do se ha bía re for za- 
do ver ti gi no sa men te en vez de de cre cer, los so vie ts no eran otra co sa que
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for mas va cías, la de mo cra cia ha bía si do li qui da da. Los bol che vi ques se ha- 
bían vis to obli ga dos a to mar me di das con tra rias a to dos los prin ci pios de su
pro gra ma ini cial, arras tra dos por una fuer za irre sis ti ble que no lo gra ban
des cu brir. «Ni la so cia li za ción de las ban cas ni de los ca pi ta les, ni la na- 
cio na li za ción de la in dus tria, ni la co lec ti vi za ción de la agri cul tu ra res- 
pon dían a los pro yec tos de los ven ce do res de oc tu bre», es cri be Su va rin en
su Sta lin (Pa rís, 1935). Sin em bar go, ya en 1918, Len in ha bía anun- 
cia do: «Si la re vo lu ción se re tra sa en Ale ma nia, ten dre mos que em pe zar a
apren der del ca pi ta lis mo de Es ta do ale mán». Pe ro, al unir su suer te a la
de la re vo lu ción oc ci den tal, se guía ocul tán do se a sí mis mo la rea li dad. In- 
de pen dien te men te de que en Ale ma nia se lle va ra o no a efec to, en Ru sia
im pe ra ba y de bía ne ce sa ria men te im pe rar el ca pi ta lis mo, y se ría ne ce sa rio
po ner de acuer do, an tes o des pués, las «su pe res truc tu ras» ju rí di cas y po lí- 
ti cas con la «in fra es truc tu ra» eco nó mi ca real. Por el mo men to, Len in pen- 
sa ba salir del pa so por me dio de la vio len cia. Se rá ne ce sa rio, con cluía
«imi tar (a Ale ma nia) con to das nues tras fuer zas, no te mer los pro ce sos
dic ta to ria les ca pa ces de ace le rar esa asi mi la ción oc ci den tal por la Ru sia
bár ba ra, no re tro ce der an te los me dios bár ba ros de com ba tir la bar ba rie».
Ya no se tra ta ba de «so cia lis mo o bar ba rie», sino de so cia lis mo y bar ba rie.

Des de el pun to de vis ta eco nó mi co, se tra ta ba an te to do de dar de co mer
a los obre ros. La re be lión de és tos hu bie ra he cho des mo ro nar se to das las
apa rien cias. Por mu cho que el es pec tá cu lo del po der lle ga se a un ni vel apo- 
teó si co, la abun dan cia de ideo lo gía no ser vía pa ra sus ti tuir a la ideo lo gía
de la abun dan cia. Y, sin em bar go, era ne ce sa rio lle gar a és ta, acu mu lar
ca pi tal, ex plo tar, crear y cen tra li zar la plus va lía. Se hi zo vir tud de la ne- 
ce si dad y se bau ti zó es te pro ce so, tí pi ca men te ca pi ta lis ta, co mo acu mu la- 
ción so cia lis ta. Pe ro, co mo ya ha bía cons ta ta do En gels, «la vio len cia no
pue de crear di ne ro, en to do ca so pue de que dar se con di ne ro ya he cho, y eso
mis mo sir ve de bien po co». Ex pri mir al cam pe sino no po día sino lle gar a
crear un de te rio ro muy pe li gro so.

Ba jo la her mé ti ca apa rien cia bol che vi que, la pre sión no de ja ba de cre- 
cer. Pri me ro se acu mu la ban los sig nos y lue go los sín to mas: era ca da día
más di fí cil ocul tar la ver dad. Es ta es ta lló fi nal men te en Krons ta dt, ho gar
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de la re vo lu ción, sú bi ta men te con ver ti do en re fu gio de «guar dias blan cos»,
y lo hi zo con tal fuer za que ya no fue po si ble re pri mir la se cre ta men te, co- 
mo ya se ha bía he cho en otras oca sio nes. Len in se ba tió en re ti ra da y por
fin pro ce dió a iden ti fi car cla ra men te la na tu ra le za del mo vi mien to re vo lu- 
cio na rio. «Se tra ta de un ca pi ta lis mo que de be mos y po de mos acep tar, pues
re sul ta in dis pen sa ble pa ra las ma sas cam pe si nas. O bien les de mos tra re mos
que los co mu nis tas co rren efec ti va men te en so co rro del pe que ño cam pe sino
arrui na do, ca ren te de to do, fa mé li co, en su atroz si tua ción ac tual… o bien
nos en via rá a to dos al dia blo», afir mó an te el Par ti do pa ra im po ner la
N.E.P. Re co no cer el triun fo del cam pe si na do, por lo me nos des de el pun to
de vis ta ca pi ta lis ta, sig ni fi ca un re plan tea mien to de la cues tión del po der.
Sin em bar go (¿pu dor o in cons cien cia?), se guar da ba bien de ad mi tir la
res pon sa bi li dad de los bol che vi ques an te la ho rri ble si tua ción del cam pe si- 
na do. Los me dios bár ba ros no ha bían lo gra do ven cer la «bar ba rie», sino
que la ha bían agra va do de un mo do na tu ral; ha bían ven ci do al so cia lis mo
so ña do. La re vo lu ción ha bía po di do apa re cer «has ta cier to pun to bur gue- 
sa», a fal ta de bur guesía, lo que en mo do al guno le im pe día ser la del Ca- 
pi tal. Lo prue ba el que des de la pues ta en vi gor de la N.E.P., es de cir,
des de la ade cua ción par cial de las su pe res truc tu ras con la in fra es truc tu ra,
la eco no mía se co rri gió, la ten sión ba jó en el país… pa ra au men tar den tro
del Par ti do.

A par tir de ese mo men to, era pu ro eu fe mis mo afir mar: «Es in du da ble
que los cam pe si nos han ga na do mu cho más con la re vo lu ción que la cla se
obre ra», pues to que, des de el pun to de vis ta len i nis ta, los pri me ros lo ha- 
bían ga na do to do, en tan to que los otros ha bían per di do mu cho. En aquel
mo men to, que da ba la es pe ran za de elu dir el de sas tre de du cien do, en el
pla no po lí ti co, con clu sio nes en ar mo nía con la que se ha bía im pues to en el
pla no eco nó mi co: res tau rar la de mo cra cia, re su ci tar los so vie ts, com par tir
el po der con otros par ti dos so cia lis tas. La fa tal de ge ne ra ción en el te rro ris- 
mo de Es ta do po día evi tar se. Des de fi na les de 1920 a los pri me ros me ses
de 1921, hu bo va ci la cio nes en cuan to a la ac ti tud a adop tar. Fi nal men te,
se eli gió la peor po si ble: se eli mi na ron, den tro del Par ti do, a quie nes de- 
fen dían aque llas opi nio nes; se per si guió fue ra del Par ti do a quie nes hu bie- 
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ran po di do rein te grar se, o bien in te grar se en el po der, los men che vi ques y
los so cia lis tas re vo lu cio na rios. El 8 de ju nio de 1922, se abrió en Mos cú el
pro ce so al Co mi té Cen tral del Par ti do So cia lis ta Re vo lu cio na rio. Do ce de
sus miem bros fue ron con de na dos a muer te. Po cos días an tes, Len in ha bía
su fri do su pri me ra con ges tión ce re bral y, co mo con se cuen cia de es te he cho,
Mos cú per día co he ren cia y me mo ria. Fi nal men te ha bía triun fa do el
«Oso» ru so, tan te mi do por Ma rx. El Ca pi tal ha bía en contra do su ca ba- 
llo de Tro ya. In tro du ci do por los ru sos en el mo vi mien to obre ro in ter na cio- 
nal con oca sión de la bol che vi za ción de las frac cio nes más com ba ti vas de la
cla se obre ra in ter na cio nal, con tri bu yó a de te rio rar las es ca sas po si cio nes re- 
vo lu cio na rias del mo men to. Ro sa Lu xem bur go ha bía ad ver ti do va na men- 
te que «el pe li gro co mien za en que, ba jo la pre sión de la ne ce si dad, (los
bol che vi ques) cris ta li zan en teo ri za cio nes las tác ti cas a que les han obli ga- 
do aque llas mis mas fa ta les con di cio nes (…); de es te mo do rin den un fla co
ser vi cio al so cia lis mo in ter na cio nal (…) in ten tan do in tro du cir en su acer- 
vo doc tri nal to dos los erro res co me ti dos en Ru sia ba jo pre sión de la ne ce si- 
dad…» (La Re vo lu ción ru sa). Ha bien do des trui do de es te mo do, aca so
de fi ni ti va men te, la re vo lu ción pro le ta ria mun dial, la U.RS.S., ais la da,
se ha bía con de na do «al so cia lis mo en un so lo país». Y, por con si guien te, a
Sta lin.

Abru mar a Sta lin pa ra ab sol ver más fá cil men te a Len in ni es prue ba
de gran ha bi li dad tác ti ca ni re ve la gran ori gi na li dad. Tro tsky de di có va- 
na men te to do su exi lio a la de fen sa del len i nis mo y de la U.R.S.S., an tes
de vol ver, al fin, a la de fen sa del ma r xis mo. Si el ce re bro de re fle jos más
rá pi dos de to do el Es te que dó su mi do en ta les du das, no es por azar. Sta lin
se ha bía con ver ti do en el ma yor cri mi nal de to dos los tiem pos a cau sa de
una si tua ción de la que no era res pon sa ble. Cier ta men te que el Tri bu nal
de la His to ria pue de san cio nar con se ve ri dad al dis cí pu lo, pe ro no de be ría
ol vi dar se de con de nar asi mis mo al ma es tro, es de cir, al pri mer cul pa ble.
Por que, en re su mi das cuen tas, el in te rro gan te fun da men tal es el si guien te:
¿por qué se con de na ron Len in y Sta lin a de sa rro llar una po lí ti ca te rro ris- 
ta?
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A es ta pre gun ta ca be una po si ble res pues ta: el aná li sis po lí ti co-es tra té- 
gi co de Len in era, al mis mo tiem po, pro fun da men te jus to y adap ta do a la
«si tua ción con cre ta» de las fuer zas po lí ti cas, pe ro erró neo e ina dap ta do a
las re la cio nes de pro duc ción rea les del país. El pri mer as pec to le con fi rió
una apre cia ción jus ta de las re la cio nes de fuer za y, co mo con se cuen cia, el
po der; el se gun do le arras tró a una se rie de erro res po lí ti cos y es tra té gi cos,
los cua les, a fin de cuen tas, per vir tie ron el pro yec to.

To do de ri vó ine luc ta ble men te del error co me ti do en El de sa rro llo del

ca pi ta lis mo en Ru sia (1899). Contra los po pu lis tas, en ten día Len in
que era ne ce sa rio pro bar el do mi nio del mo do de pro duc ción ca pi ta lis ta. Al
tér mino de se te cien tas pá gi nas de acro ba cias eru di tas, es ta ble ce que, al fi- 
nal del si glo XIX, 63 mi llo nes se te cien tos mil pro le ta rios y se mi-pro le ta- 
rios flan quean y su plan tan a 61 mi llo nes no ve cien tos mil pro pie ta rios,
gran des o pe que ños. No po le mi za re mos aquí so bre la na tu ra le za de esos
pro pie ta rios ni tam po co cri ti ca re mos en de ta lle los cál cu los más que pro ble- 
má ti cos. Pon dre mos só lo de re lie ve que, en la pá gi na 575 de la obra Len- 
in, ci fra en «22 mi llo nes por lo me nos» el nú me ro de pro le ta rios au ténti- 
cos, en tan to que, en la pá gi na 568, so la men te se con ta bi li zan 2 mi llo nes
ocho cien tos mil obre ros in dus tria les. Los res tan tes su pues tos pro le ta rios
son, en lo es en cial, pro le ta rios ag rí co las, ar te sanos a do mi ci lio y asa la ria- 
dos tem po re ros. En cuan to a los fa mo sos se mi-pro le ta rios, se tra ta en su ca- 
si to ta li dad de cam pe si nos po bres obli ga dos a ven der se tem po ral men te a los
cam pe si nos ri cos.

Tan to des de el pun to de vis ta de los prin ci pios co mo des de el de la po lí ti- 
ca re vo lu cio na ria, re sul ta pe li gro so con fun dir pro le ta ria do cam pe sino y
pro le ta ria do in dus trial. El asa la ria do, cri te rio ne ce sa rio pa ra la de fi ni ción
de pro le ta rio, no es su fi cien te en to das las cir cuns tan cias, so bre to do cuan do
el su pues to pro le ta rio es an te to do un cam pe sino. Des de el en fo que ma r- 
xis ta, exis te un abis mo en tre la po si ción del obre ro y la del cam pe sino den- 
tro del sis te ma de pro duc ción. La cla se a la cual per te ne ce el pri me ro se su- 
po ne que po see una po si ción cen tral y una vi sión to ta li zan te, en tan to que
la cla se a la que per te ne ce el cam pe sino es el asien to mis mo de la se pa ra ción
y de la vi sión par ce la ria. El cam pe si na do es tá en si tua ción de ais la mien to,
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de lo que de ri va in va ria ble men te «una bu ro cra cia to do po de ro sa e in nu me- 
ra ble» (Ma rx, El 18 bru ma rio). En rea li dad, en un con tex to de mi se- 
ria, las dos cla ses se ha llan en la mis ma si tua ción de plo ra ble de opre sión.
De cual quier mo do, és te no es el ín di ce de una ca pa ci dad re vo lu cio na ria
an ti ca pi ta lis ta, to do lo más crea una ap ti tud pa ra la re be lión. So bre es to se
pue de fun da men tar un blan quis mo, pe ro só lo eso.[7] Y, de he cho, en Ru- 
sia, de ese pro le ta ria do era di fí cil es pe rar una con cien cia de cla se so cia lis ta.
Al la do de los cam pe si nos pro le ta ri za dos o se mi-pro le ta ri za dos, los pro le- 
ta rios in dus tria li za dos no eran con fre cuen cia otra co sa que cam pe si nos que
tra ba ja ban en fá bri cas. Se pa re cían mu cho más a los tra ba ja do res ac tua les
emi gra dos a los paí ses de sa rro lla dos que a los obre ros ale ma nes de la épo ca.
Pia tni tski, en sus Me mo rias de un bol che vi que (1896-1917) (Pa- 
rís, 1931), nos di ce que, al par ti ci par por pri me ra vez en una reu nión
obre ra en Ale ma nia, cre yó ha ber se equi vo ca do de sa la, tan to se pa re cían
los allí reu ni dos a los bur gue ses ru sos. Por su par te, los obre ros ru sos so ña- 
ban so bre to do con reu nir se de nue vo con sus fa mi lias en el ám bi to ru ral y,
jun to con aque llos que ha bían per di do to da re la ción con el «país» y con su
cla se de ori gen, aho ga ban su mi se ria en el al cohol. En 1914, la cuar ta
par te del pre su pues to del Es ta do pro ve nía del im pues to so bre el vo dka, im- 
pues to abo li do por los bol che vi ques al prin ci pio, pe ro lue go res tau ra do ba jo
la N.E.P. y vi gen te en nues tros días.

Sin em bar go, en tre los re vo lu cio na rios de seo sos de aba tir a la au to cra cia
pa ra ins tau rar el so cia lis mo ha bía tam bién, mez cla dos a ele men tos lle ga dos
de to das las cla ses so cia les, obre ros au ténti cos. Es cu rio so cons ta tar que la
con cien cia so cia lis ta se ma ni fes ta ba me nos en tre los ele men tos po co ins trui- 
dos que en tre los ins trui dos lle ga dos de las ca pas su pe rio res, bur guesía, e
in clu so aris to cra cia; Dzer jin sky, por ejem plo, pro ve nía de la no ble za po- 
la ca. La cé le bre te sis de Kau tsky, se gún la cual el pro le ta ria do es in ca paz
de su pe rar por sus pro pios me dios el ni vel de con cien cia tra deu nio nis ta, re- 
for za da por aque lla otra, no me nos co no ci da de «las tres fuen tes del ma r- 
xis mo», res pon día efec ti va men te a la si tua ción ru sa, y Len in la hi zo su ya
en su fa mo so ¿ué ha cer? Si pos te rior men te rom pió con el «re ne ga do
Kau tsky», no fue en mo do al guno por ha ber re ne ga do de aquel fun da- 
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men to co mún. La so cial de mo cra cia fu tu ra y el co mu nis mo po ten cial eran
dos ra mas na ci das del mis mo tron co. De idén ti ca na tu ra le za por su ori gen,
si guen siem pre adop tan do ac ti tu des si mi la res por po co que las cir cuns tan- 
cias les em pu jen a re ve lar la uni ci dad de su ser. La de nun cia del te rro ris mo
bol che vi que no de be de cual quier mo do ha cer nos ol vi dar la ma sacre por
par te de los so cial de mó cra tas ale ma nes del lu xem bur guis mo, pre ci sa men te
la úni ca doc tri na ne ga do ra de la con cep ción kau tskis ta de la ex te rio ri dad de
la con cien cia de cla se a la cla se mis ma.

De acuer do con el mis mo ob je ti vo, la con quis ta del po der, Kau tsky
y Len in dis cre pa ban en cuan to a la tác ti ca apro pia da. Se sa be que, en el
in te rior del Par ti do Obre ro So cial de mó cra ta de Ru sia (P.O.S.D.R.), la
di ver gen cia oca sio nó la es ci sión del mis mo en tre men che vi ques y bol che vi- 
ques. Len in, que ya ha bía re du ci do el ma r xis mo a «una guía pa ra la ac- 
ción», ex tra jo de la te sis kau tskis ta con se cuen cias ex tre mas. Uni das es tas
con se cuen cias a las lec cio nes de Clau sewi tz, abo ca ron a la con cep ción de
un par ti do de pro fe sio na les, dis ci pli na do, je rar qui za do, el úni co ca paz de
afron tar vic to rio sa men te al Es ta do za ris ta cen tra li za do y no de mo crá ti co.
Ol vi dán do se de que «la so cial de mo cra cia no es tá vin cu la da a la cla se obre- 
ra (pe ro que) es el mo vi mien to pro pio de la cla se obre ra» (Lu xem- 
bur go: Cues tio nes or ga ni za ti vas de la so cial de mo cra cia ru sa),

Len in pro po nía el cen tra lis mo-de mo crá ti co co mo prin ci pio or ga ni za ti vo.
Con el cur so del tiem po y a cau sa de cir cuns tan cias fa vo ra bles, que dó cla ro
que se tra ta ba de una qui me ra, de un ma ri da je en tre un lo bo y un cor de ro,
fi nal men te, se im pu so la elec ción. Los men che vi ques eli gie ron la de mo cra- 
cia y se ali nea ron en el cam po bur gués, mien tras los bol che vi ques ele gían el
cen tra lis mo y se in cli na ban por la dic ta du ra. Am bos trai cio na ron el pen sa- 
mien to fun da men tal de Ma rx, pa ra quien la eman ci pa ción del pro le ta ria- 
do se ría obra del pro le ta ria do mis mo. Los men che vi ques tra du je ron del si- 
guien te mo do: la eman ci pa ción del pro le ta ria do se rá obra de la so cial de mo- 
cra cia mis ma, en tan to que los bol che vi ques lo ha cían así: la eman ci pa ción
del pro le ta ria do se rá obra de los len i nis tas mis mos. «Al ha cer es ta apli ca- 
ción (Len in) adop ta ba el mo de lo ca pi ta lis ta de or ga ni za ción en el sen ti do
más am plio y lo in tro du cía en el seno del mo vi mien to obre ro (co mo con
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otras va rian tes lo ha bía he cho la so cial de mo cra cia). La or ga ni za ción que- 
da ba di vi di da en tre di ri gen tes y eje cu tan tes y se si tua ba, glo bal men te, co- 
mo un di ri gen te fren te a ese eje cu tan te de la re vo lu ción que era el pro le ta- 
ria do. El ti po de tra ba jo del mi li tan te era en ri gor el de eje cu tan te. Y,
co mo as pec to fi nal, pe ro muy im por tan te, la con cep ción de la teo ría re vo lu- 
cio na ria, que con tie ne el mo de lo or ga ni za ti vo y el ti po de ac ti vi dad im pli- 
ca da, y el con te ni do mis mo de es ta teo ría, se guían sien do ca pi ta lis tas, y es- 
to in clu so ya des de el pro pio Ma rx.» Es to lo ex pli ca y co men ta Cas to ria- 
dis en una En tre vis ta (Pa rís, 1975), cu ya úl ti ma con clu sión pue de no
ser to tal men te acep ta ble. Pe ro, al obrar de es te mo do, Len in creó un cen tro
só li do, el cual, cuan do to dos aque llos al re de dor de quie nes la re vo lu ción in- 
ten tó con cen trar se hu bie ron nau fra ga do, con si guió so bre na dar co mo un
sal va vi das, al que se afe rró el país.

Son co no ci dos los epí te tos con los que Tro tsky abru mó a «Ma xi mi liano
Len in». Aquél de mos tra ba una ten den cia a re fe rir se siem pre a la Re vo lu- 
ción fran ce sa has ta el pun to de que, des pués, se re fe ri rá a Sta lin co mo a un
ter mi do riano, cuan do pre ci sa men te Sta lin no ha cía otra co sa que po ner en
prác ti ca la po lí ti ca de fen di da por quien no ha bía que ri do —o po di do, pues
la cues tión si gue en el ai re— ser Bo na par te. Por su par te, Mar tov, di ri- 
gen te del Par ti do, no per ma ne cía in di fe ren te. Se le van tó contra «el Es ta do
de ex cep ción den tro del Par ti do» y de nun ció la obe dien cia me cá ni ca, el te- 
rror que ha cía rei nar Len in den tro del P.S.O.D.R. Acu só a és te de for- 
ma lis mo bu ro crá ti co, de ab so lu tis mo, de ja co bi nis mo, de bo na par tis mo.
Ro sa Lu xem bur go con si de ró la cues tión lo su fi cien te gra ve co mo pa ra de- 
di car le un ar tícu lo se ve rí si mo. En «Isk ra» y en «Neue Zeit», es cri be en
1904 que la con cep ción del «ul tra cen tra lis ta» Len in es una «trans po si- 
ción me cá ni ca de los prin ci pios de or ga ni za ción blan quis tas»; fus ti ga la
am bi ción len i nis ta de dis ci pli nar a la cla se obre ra: «Só lo ex tir pan do has ta
sus úl ti mas raíces los há bi tos de obe dien cia y ser vi lis mo, po drá la cla se
obre ra ad qui rir el sen ti mien to de au to dis ci pli na»; con de na la om ni po ten cia
de los di ri gen tes, pues, su bra ya, los más fe cun dos cam bios tác ti cos «no han
si do in ven ción de nin gún di ri gen te, y me nos aún de ór ga nos cen tra les, sino
que son en ca da ca so el pro duc to es pon tá neo del mo vi mien to en efer ves cen- 
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cia»; fi nal men te, echa aba jo el mi to len i nis ta, me jor, la mís ti ca len i nis ta
de la or ga ni za ción: «El in cons cien te pre ce de a lo cons cien te, y la ló gi ca del
pro ce so his tó ri co ob je ti vo pre ce de a la ló gi ca sub je ti va de sus pro ta go nis tas.
El pa pel de los ór ga nos di ri gen tes del Par ti do So cia lis ta re vis te en gran
me di da un ca rác ter con ser va dor: co mo lo mues tra la ex pe rien cia, ca da vez
que el mo vi mien to obre ro con quis ta un te rreno nue vo, esos ór ga nos lo la- 
bran has ta los lí mi tes más le ja nos, pe ro lo trans for man al pro pio tiem po en
un bas tión contra pro gre sos ul te rio res de más am plia en ver ga du ra» (Cues- 

tio nes or ga ni za ti vas de la so cial de mo cra cia ru sa).

To do fue inú til, y la es ci sión re sis tió to do in ten to de re duc ción. Sin em- 
bar go, has ta el re torno de Len in a Ru sia, na die sue ña den tro del
P.O.S.D.R. con ins tau rar el so cia lis mo a fa vor del im pul so de la re vo lu- 
ción de mo crá ti ca bur gue sa. Ape nas lle ga do a Ru sia, Len in ob ser va que,
en la con fluen cia mis ma de la co rrien te so cia lis ta obre ra y de la ma rea
cam pe si na, se for ma una for mi da ble ba rra, por uti li zar un tér mino ma- 
rino, an te la que no re sis ti rían sus opo nen tes. Arro ja de in me dia to por la
bor da cuan to las tra inú til men te su par ti do, co mo ya lo ha bía he cho, aun- 
que de ma sia do tar de, en 1905: nos es ta mos re fi rien do con esa ac ción sim- 
bó li ca a las te sis de abril. Só lo co me te un error de apre cia ción: la co rrien te
co mu nis ta en la que él se ha des li za do no tie ne en ti dad su fi cien te pa ra re- 
sis tir a la ma rea ca pi ta lis ta que la em pu ja. Re for za do in me dia ta men te por
Tro tsky, a quien su teo ría de la re vo lu ción per ma nen te ha bía lle va do al
mis mo error, Len in pro si gue su ca mino ade lan te.

A pe sar de su pro fe sio na lis mo, 24.000 bol che vi ques hu bie ran si do in- 
ca pa ces de rea li zar sus pro yec tos si las cir cuns tan cias no les hu bie ran fa vo- 
re ci do, o no hu bie ran sa bi do ex plo tar las con ra ra ha bi li dad, aun que bien
po co de acuer do con la doc tri na ma r xis ta, de la cual, y aho ra más que
nun ca, se pre sen ta ban co mo ver da de ros ada li des. Efec ti va men te, la cla se
obre ra, in clu so uni da —lo que dis ta ba de ser el ca so—, ha bría te ni do gra- 
ves di fi cul ta des pa ra con quis tar el po der y asu mir lo. To do de pen día de las
zo nas ru ra les, y es ta ba za se ju gó.

A pe sar de la dé bil im plan ta ción de los so vie ts en los me dios ru ra les, el
Go bierno pro vi sio nal, cons cien te del ca rác ter ex plo si vo de la cues tión agra- 
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ria, hi zo ce le brar, en ma yo de 1917, el pri mer Con gre so de los So vie ts
Cam pe si nos. Por de sig na ción de su Co mi té eje cu ti vo, los so cia lis tas re vo- 
lu cio na rios ob tu vie ron 810 vo tos, los par ti da rios de Ke ren sky 804 y los
bol che vi ques 20 (vein te). La he ge mo nía de los pri me ros no era la más
apro pia da pa ra que los bol che vi ques so ña ran con el po der. Pe ro el fan tas ma
em pe zó a to mar cuer po cuan do los so cia lis tas re vo lu cio na rios co me tie ron
un enor me error, que, por otra par te, les hon ra, aun que ello em pe za ra por
cor tar les el po der pri me ro, y la exis ten cia des pués. Por fi de li dad a la op- 
ción so cia lis ta, de fen die ron la abo li ción del de re cho de pro pie dad pri va da de
las tie rras, con ser van do los ex plo ta do res de las mis mas su ca rác ter de usu- 
fruc tua rios. De es te mo do cho ca ron di rec ta men te con la ma rea cam pe si na.
De fe bre ro a oc tu bre, y de acuer do con una es ta dís ti ca par cial ci ta da por
Tro tsky en su His to ria de la Re vo lu ción Ru sa (to mo IV), hu bo
4.954 con flic tos agra rios di ri gi dos contra los pro pie ta rios no bles y so la men- 
te 324 di ri gi dos contra la bur guesía ru ral. «¡No ta ble in for me!», ex cla ma
Tros tky. «Por sí so lo de mues tra, de mo do in ne ga ble, que el mo vi mien to
cam pe sino de 1917, en lo que a su ba se so cial se re fie re, no iba di ri gi do
contra el ca pi ta lis mo, sino contra las su per vi ven cias de la es cla vi tud.» Y,
sin em bar go, el bra zo de re cho de Len in no ex trae la con clu sión que se ofre- 
ce evi den te en su aser to. Si el cam pe sino lu cha ba contra el feu da lis mo, era
pa ra im po ner el ca pi ta lis mo. No dar le sa tis fac ción in me dia ta su po nía per- 
der de in me dia to el po der; pe ro dar mues tras de en ten der le en un pri mer
pe río do sig ni fi ca ba ex po ner se, en un se gun do, a no po der ya eman ci par se
de su tu te la y, o an tes o des pués, te ner que pre sen tar le ba ta lla. Es to es lo
que les ocu rrió su ce si va men te a los so cia lis tas re vo lu cio na rios y a los bol- 
che vi ques. La si guien te pre dic ción, he cha por Ma rx a Mi jai lo vsky, iba a
re ve lar se exac ta: «Si Ru sia», ha bía es cri to en fran cés, «tien de a con ver- 
tir se en una na ción ca pi ta lis ta, se rá ne ce sa rio que pre via men te trans for me
bue na par te de sus cam pe si nos en pro le ta rios; des pués de es to, in ser ta en el
sis te ma ca pi ta lis ta, ten drá que so por tar sus le yes im pla ca bles, lo mis mo
que otras na cio nes pro fa nas».

En agos to de 1917, el Par ti do So cia lis ta Re vo lu cio na rio es tá en su cé- 
nit, pe ro el oto ño mar ca pa ra él la ho ra de de c li ve. Al cons ta tar su ne ga ti- 
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va a sa tis fa cer en te ra men te sus as pi ra cio nes a la pro pie dad de las tie rras, su
ba se le aban do na po co a po co y em pie za a pres tar una aten ción, al co mien- 
zo un tan to dis traí da, a las si re nas bol che vi ques, pró di gas en pro me sas. El
15 de ju lio de 1791, Bar na ve, ha blan do an te la Asam blea na cio nal, ha- 
bía en tre vis to, en una vi sión pro fé ti ca, el fin de la Gi ron da, el Te rror y el
Con su la do: «Los hom bres que quie ren ha cer re vo lu cio nes no las ha cen con
fór mu las me ta fí si cas; se se du ce, se arras tra a al gu nos pen sa do res de ga bi- 
ne te, in ca pa ces de ha cer po lí ti ca. No hay du da de que se les ali men ta con
abs trac cio nes, pe ro la mul ti tud que se ha de uti li zar, la mul ti tud sin la
cual no se ha cen re vo lu cio nes, no se de ja arras trar más que por rea li da des,
ni se de ja con ven cer más que por ven ta jas os ten si bles» (ci ta do por Ro llin,
La Re vo lu ción Ru sa, To mo I, Los So vie ts, Pa rís 1931). Im po ten- 
tes pa ra ca na li zar el irre sis ti ble mo vi mien to, los len i nis tas se de ja ban lle- 
var por él. Por opor tu nis mo, ha bían adop ta do una fór mu la de re vo lu ción
agra ria, in ter pre ta da por los cam pe si nos, co mo pro me sa de pro pie dad. Con
ello des men tían a En gels, quien, en no viem bre de 1894, ha bía es cri to:
«No po dría mos ser vir peor los in te re ses del Par ti do y los de los pe que ños
cam pe si nos que por me dio de de cla ra cio nes en las que se in si nua ra la me ra
po si bi li dad de que es tu vié ra mos dis pues tos a pre ser var de mo do du ra de ro la
pe que ña pro pie dad de la tie rra» («Neue Zeit»). El ca so es que, ha bien do
re cu pe ra do de es te mo do la ma rea cam pe si na ca pi ta lis ta pa ra gran jear su
be ne vo len te neu tra li dad, los bol che vi ques se lan za ron al asal to de un po der
mi na do por la do ble de ser ción de los ejérci tos y de los cam pos.

El po der es pe ra ba, y los len i nis tas no re sis tie ron la ten ta ción. Sin pa- 
rar se a pen sar en qué ca lle jón sin sali da se me tían, lo to ma ron por asal to, y
ellos mis mos se que da ron sor pren di dos por la fa ci li dad de la ope ra ción.
Creían tan po co co mo los de más en la po si bi li dad de con ser var el po der y, si
la co no cían, no les vino en aquel mo men to al es píri tu es ta te rri ble ad ver- 
ten cia de En gels: «Lo peor que le pue de ocu rrir al je fe de un par ti do ex tre- 
mis ta, es ver se obli ga do a to mar el po der en una épo ca en que el mo vi- 
mien to to da vía no es tá ma du ro pa ra la do mi na ción de la cla se que re pre- 
sen ta y pa ra la apli ca ción de las me di das que exi ge la do mi na ción de es ta
cla se (…). Se ve obli ga do a re pre sen tar, no a su par ti do, a su cla se, sino a
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la cla se pa ra cu ya do mi na ción las con di cio nes han ma du ra do. Se ve asi- 
mis mo obli ga do, en in te rés de to do el mo vi mien to, a de fen der el in te rés de
una cla se que le es ex tra ña mien tras ali men ta a su pro pia cla se con fra ses,
con pro me sas y con la se gu ri dad de que los in te re ses de es ta cla se ex tra ña
son sus pro pios in te re ses. uien cae en es ta si tua ción fal sa es tá irre me dia- 
ble men te per di do» (La gue rra de los cam pe si nos).

Y es to es lo que ocu rrió. Los hom bres del gol pe de Es ta do hi cie ron oí dos
sor dos a las con mi na cio nes de los de más re vo lu cio na rios. Só lo que rían es- 
cu char el lla ma mien to en fa vor de la dic ta du ra de un pro le ta ria do ul tra mi- 
no ri ta rio e in clu so fal to de una ni mi dad. Aquel lla ma mien to era, en rea li- 
dad, un eco de sus pro pios lla ma mien tos y no una con se cuen cia de con vic- 
cio nes o ne ce si da des pro fun das. Se ha bían pues to a la ca be za de la re vo lu- 
ción agra ria ca pi ta lis ta sin que rer re co no cer lo, has ta que los «he chos obs ti- 
na dos» les obli gan bru tal men te a una es ti ma ción mas fus ta de las rea li da- 
des. Ve ro, pa ra en ton ces, es tar de y no se pue de dar mar cha atrás. De ahí
la sor pren den te es qui zo fre nia de la ideo lo gía len i nis ta y, so bre to do, de la
es ta li nis ta.

Sin em bar go, la ma ña na mis ma en que se lle vó a ca bo la to ma del po- 
der, un he cho hu bie ra po di do neu tra li zar esa si tua ción ca tas tró fi ca. En el
cur so del II Con gre so de los So vie ts de Obre ros y Sol da dos, en el que por
vez pri me ra los bol che vi ques dis po nían de una ma yo ría, se ha lla ba tam- 
bién pre sen te una re pre sen ta ción de so vie ts cam pe si nos. Lle ga ron al mis mo
tiem po te le gra mas de par te de 68 so vie ts agra rios. La mi tad de ellos exac- 
ta men te se ma ni fes ta ba fa vo ra ble al nue vo po der, mien tras que la otra mi- 
tad se in cli na ba por el de la Asam blea cons ti tu yen te. El he cho re sul ta ba
in quie tan te. El 25 de no viem bre (6 de di ciem bre en el nue vo ca len da rio)
ya no ca bía ha cer se ilu sio nes. En las elec cio nes pa ra las Cons ti tu yen tes,
los so cia lis tas re vo lu cio na rios ob tu vie ron el 59 por cien to de los su fra gios,
los bol che vi ques se con ten ta ron con el 25 por cien to y el Par ti do Cons ti tu- 
cio nal y los di ver sos gru pos con ser va do res tu vie ron que con for mar se con 34
es ca ños. Un mes des pués de oc tu bre, una am plia ma yo ría se afir ma ba pa ra
re cla mar un ré gi men di fe ren te del na ci do en fe bre ro y del ins tau ra do por
oc tu bre. El país que ría una de mo cra cia plu ra lis ta y una eco no mía mix ta.



24

Pa ra jus ti fi car su gol pe de Es ta do, los bol che vi ques ha bían atri bui do a
los so cia lis tas re vo lu cio na rios el pro yec to de im pe dir la reu nión de la Cons- 
ti tu yen te. Una vez ele gi da, se en con tra ron de nue vo con una dua li dad de
po de res que, es ta vez, pre sen ta ba el pe li gro de no ser les fa vo ra ble. El día 5
de ene ro de 1918, fe cha de la pri me ra se sión, la hi cie ron di sol ver por un
pu ña do de anar quis tas, fe li ces de lle var a efec to su sue ño an ces tral de la
des truc ción del Es ta do. El pro pio Cro mwe ll ha bía he cho es cri bir en el
fron tis pi cio del Par la men to: «Es ta ca sa se al qui la»…

Se anun cia ban ya la gue rra ci vil y la in ter ven ción ex tran je ra. En lu gar
de en s an char la ba se del po der, la alian za con los so cia lis tas re vo lu cio na rios
de iz quier da no pros pe ra ba. De es tos alia dos los bol che vi ques es pe ra ban el
apo yo cam pe sino, a cam bio del cual les ha bían en tre ga do al gu nos co mi sa- 
ria dos del pue blo, co mo el de Jus ti cia, don de Stei n berg se em plea ba a fon do
pa ra fre nar la pro pen sión bol che vi que de re sol ver lo to do por la vio len cia.
Tam bién in ten ta ban li mi tar en lo po si ble la in cli na ción che quis ta de ver en
to das par tes «can di da tos al pa re dón», en tan to que en los cam pos se ins ta- 
la ba el caos.

Lue go de ha ber se pre ci pi ta do so bre las tie rras de los no bles y de los
gran des te rra te nien tes, tie rras en oca sio nes ob te ni das por la fuer za, los
cam pe si nos no tar da ron en ri va li zar en tre ellos, agra van do así la de sor ga- 
ni za ción de una pro duc ción que, de cual quier mo do, se mos tra ban re frac- 
ta rios a en tre gar a las ciu da des. Las re qui sas del go bierno pro vi sio nal ha- 
bían in flui do en la hos ti li dad de los cam pe si nos ha cia los so cia lis tas re vo lu- 
cio na rios. Sin em bar go, el po der ha bía con se gui do re qui sar una me dia
men sual de 783.000 to ne la das de ce rea les. Des pués de oc tu bre lle gó el
hun di mien to de ta les re qui sas: no viem bre, 641.000 to ne la das; ene ro,
136.000; ma yo, 3.000; ju nio, 2.000; pos te rior men te, ce ro.

El nue vo po der reac cio nó es ta ble cien do el mo no po lio del tri go (13 de
ma yo de 1918) y el Co mi té de Cam pe si nos Po bres (11 de ju nio). Co mo
es tas me di das que dan vir tual men te sin efec to, se crea el 27 de ju nio la
Ofi ci na Mi li tar de Abas te ci mien to, jun to al Con se jo Pan ru so y Mos co vi- 
ta de los Sin di ca tos. Pa ra Len in «la ba se de nues tra ac ti vi dad de be ser la
re co lec ción del tri go». En po co tiem po el ejérci to de re co lec ción cuen ta unos
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efec ti vos que va rían de 20.000 a 54.000 hom bres. En El Don apa ci ble

de Sho lo jov (?), mu chas pá gi nas se de di can a des cri bir las ac ti vi da des de
esos «re qui sa do res» y las con fron ta cio nes a que die ron lu gar en los pue blos
co sacos. En el In for me del co mi sa ria do de Abas te ci mien tos, co rres pon- 
dien te al pe río do 1918-1919, se en cuen tra la si guien te es ti ma ción: «To- 
dos los in for mes de los Co mi tés Pro vin cia les de Abas te ci mien to es tán de
acuer do en re co no cer que las en tre gas vo lun ta rias han si do prác ti ca men te
nu las, y só lo en las co mar cas don de los gru pos de re qui sa han ope ra do ha
si do po si ble ob te ner ex ce den tes de tri go». «En ge ne ral», afir ma otro do cu- 
men to, igual men te ci ta do por Ida Me tí en El cam pe sino ru so en la re- 

vo lu ción, «los Co mi tés Pro vin cia les de Abas te ci mien tos se ña lan que en
lo su ce si vo ya no se rá po si ble ejer cer el mo no po lio del tri go sin el con cur so
de las tro pas de Abas te ci mien tos or ga ni za das y ri gu ro sa men te dis ci pli na- 
das.» Fi nal men te, en 1918, se con si guió al ma ce nar 800.000 to ne la das
de tri go, po co más de lo que ob te nía en un so lo mes el go bierno an te rior, y
es to a cam bio de una vio len cia mu cho más ele va da, que con si guió por fin
re con ci liar a los cam pe si nos, unién do los contra un Es ta do odia do por to mar
con una ma no lo que pro me tía con la otra —al me nos lo que se creía que
ha ba pro me ti do—: el de sa rro llo ca pi ta lis ta.

An te la re pre sión cre cien te en los cam pos y, des pués del tra ta do de
Brest-Li to vsk, los so cia lis tas re vo lu cio na rios de iz quier da no po dían de jar
de reac cio nar. A te nor de cir cuns tan cias que re pu ta ron fa vo ra bles, in ten ta- 
ron ree di tar el gol pe que tan bien les ha bía sali do a los bol che vi ques. Del 4
al 10 de ju lio, se reu nió el Con gre so Pan ru so de los So vie ts. El día 5, los
so cia lis tas re vo lu cio na rios se re be lan, pe ro su gol pe de ope re ta fra ca sa. Re- 
sul ta do: ais la mien to to tal de los bol che vi ques y, pues to que en ver dad ya no
era po si ble dis cer nir la ma ne ra de des ha cer se de ellos, aten ta dos contra
Len in y otros je fes. Por fin so los, los bol che vi ques, exas pe ra dos y ate mo ri- 
za dos an te el pe li gro que co rrían en lo su ce si vo, e ins trui dos por la ex pe- 
rien cia del pa sa do za ris ta, dis po nían del pre tex to con el que so ña ban des de
ha cía al gún tiem po, co mo úni co me dio pa ra re sis tir. Po cas ho ras des pués
del aten ta do pro ta go ni za do por la so cia lis ta re vo lu cio na ria Fanny Ka plan,
los bol che vi ques de cre tan «el te rror de ma sas contra la bur guesía y sus
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agen tes» (De cla ra ción del Co mi té Cen tral eje cu ti vo de los so vie ts, 2 sep- 
tiem bre 1918). Nun ca se lle gó a es cla re cer si la ex pre sión «te rror de ma- 
sas» sig ni fi ca ba te rror de las ma sas contra sus ene mi gos, o te rror ma si vo, es
de cir, tan inexo ra ble co mo pun tual. En cam bio, en se gui da se vio con pre- 
ci sión la am bi güe dad del tér mino «agen te». Es te per mi tía to das las acep- 
cio nes, en me dio de un con tex to que fa vo re cía to dos los abu sos. Pues, en
es te mo men to, la alian za del pro le ta ria do y la bur guesía es ta ba se lla do,
pe ro contra el go bierno obre ro y cam pe sino.

Si la reac ción no hu bie ra pro vo ca do la gue rra ci vil, la hun di do. Ais la do
co mo es ta ba de bía re pri mir a to dos los in ter ven ción y el blo queo, el po der
bol che vi que se hu bie ra ene mi gos: a los blan cos, por su pues to, tam bién a los
cam pe si nos in sa tis fe chos, al gu nos de los cua les lle ga ron in clu so a or ga ni- 
zar se en «ejérci tos ver des», con Savi nkov, mien tras otros se unen a los
anar quis tas, quie nes con Ma ckno, en Ucra nia, crean un feu do; a los tra- 
ba ja do res re cal ci tran tes a la mi se ria y re bel des a la dic ta du ra de su su pues to
Par ti do; los téc ni cos; los in te lec tua les re ti cen tes[8], en tre los cua les Go rky
era el me nos hos til; la Igle sia; los so cia lis tas ri va les, de ci di dos en car ni za- 
da men te a so bre vi vir con la es pe ran za de he re dar a los bol che vi ques; por
fin, la pro pia fron da del re ba ño bol che vi que, in fec ta do de ove jas dís co las y
de ele men tos du do sos, co mo ese «poe ta», Ei duk, que lle ga rá a es cri bir:
«No hay go zo más gran de ni mú si ca más be lla que el cru ji do de los hue sos
que se tri tu ran; asi mis mo, cuan do nues tros ojos se lle nan de nos tal gia y en
nues tros co ra zo nes hier ven las pa sio nes, ex pe ri men to la ne ce si dad de es cri- 
bir con ma no fir me en vues tra or den de de ten ción: “Al pa re dón. A fu si- 
lar”». (Ci ta do por Mel gu nov, El te rror ro jo, Pa rís 1927.)

En Ru sia, el Te rror no era nin gu na no ve dad. Al te rror es ta tal y
contra rre vo lu cio na rio ha bía res pon di do des de an ti guo el contra-te rror re- 
vo lu cio na rio de los in di vi duos, los par ti dos y las ma sas. Ne tcha’iev, Tka- 
tchev, los na rod niki, los anar quis tas, los so cia lis tas-re vo lu cio na rios y su
le gen da ria or ga ni za ción de com ba te, los bol che vi ques y sus boie vi cki de
1905-1907, ha bían prac ti ca do su ce si va men te un ti po de ac ción en la que
se mez cla ban el te rro ris mo y la lu cha ar ma da. Por su par te, las ma sas no
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le ha bían he cho as cos a la ac ción. Tres días an tes de fe bre ro, ha bían ma sa- 
cra do un lo te bas tan te nu me ro so de ofi cia les de la ar ma da bál ti ca.

Se ha bía po le mi za do mu cho tiem po so bre el te ma, sin lle gar nun ca a
es cla re cer bien los lí mi tes en tre el te rro ris mo y la lu cha ar ma da. Los men- 
che vi ques eran los que más en car ni za da men te com ba tían el te rror. Se ha- 
bían de cla ra do par ti da rios de la lu cha ar ma da, siem pre que las ma sas to- 
ma ran la ini cia ti va den tro de cir cuns tan cias pro pi cias. Tam bién ellos aca- 
ba ron por re fu giar se fi nal men te tras el co bi jo de las má xi mas ma r xis tas.
El te rror es, es cri bía En gels a Ma rx, «el do mi nio de gen tes que se sien ten
ellas mis mas ate rro ri za das (…), en la ma yo ría de los ca sos, se tra ta de
atro ci da des co me ti das pa ra dar se va lor». De es tas pa la bras son eco las de
Stei n berg, es cri tas en sus Me mo rias de un co mi sa rio del pue blo

(Pa rís, 1930): des pués de Brest-Li to vsk los bol che vi ques es ta ban «des- 
con cer ta dos in te rior men te. Tra ta ban de com pen sar la ver güen za de te ner
que so me ter se a la contra rre vo lu ción im pe ria lis ta».

En ver dad se ne ce si ta ban otras mu chas ra zo nes pa ra lle gar has ta los
ex tre mos que lle ga ron. De arri ba aba jo, en la je rar quía del Par ti do, do- 
mi na ba la his te ria. De cía Len in: «Cuan do la gen te nos cen su ra por nues- 
tra cruel dad, nos pre gun ta mos có mo pue den ol vi dar los prin ci pios más ele- 
men ta les del ma r xis mo» (Pra v da, 26 oc tu bre 1918). Pa ra en men dar la
li ge re za de Len in al mez clar a Ma rx en sus ajus tes de cuen tas, Tro tsky
in ter vie ne en su li bro Te rro ris mo y co mu nis mo: «La cues tión de sa ber
a quien per te ne ce rá el po der, es de cir, si la bur guesía de be pe re cer o vi vir,
se re sol ve rá, no con re fe ren cias a los ar tícu los de la cons ti tu ción, sino por el
re cur so a to das las for mas de vio len cia (…). La cues tión de las for mas y
del gra do de re pre sión no es, evi den te men te, un pro ble ma de prin ci pios. Es
un pro ble ma de me dios con ob je to de con se guir un fin». Se ob ser va rá, co- 
mo pri me ra pro vi den cia, que el pro ble ma no era el del po der de una bur- 
guesía ine xis ten te. Lue go, tam po co ten drá ob je to en to nar aquí el es tri bi llo
tra di cio nal so bre el te ma gas ta do de los fi nes y los me dios, da do que nues tro
pro pó si to es muy di fe ren te. Opi nión de Sverd lov: «Prac ti car el te rror
contra los co sacos ri cos por me dio del ex ter mi nio ge ne ral. Prac ti car un te- 
rror igual men te im pla ca ble res pec to a los co sacos que, de cer ca o de le jos,
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han par ti ci pa do en la lu cha contra el po der de los so vie ts. En re la ción con
los de más co sacos, se pon drán en ac ción cual quier ti po de me di das ten den tes
a di sua dir los de en tre gar se a nue vas ac cio nes contra el po der de los so vie ts
(…). Des ar mar a la po bla ción y fu si lar a quie nes no ha yan en tre ga do las
ar mas en los pla zos pre vis tos…» (Ins truc cio nes del 29 de ene ro de 1919,
ci ta da por Roy Me d ve dev en ¿uién ha es cri to el Don apa ci ble?).

Di ce Zi no viev: «La Che ca y el Ejérci to Ro jo son el or na men to y el or gu- 
llo del Par ti do Co mu nis ta». Y Bu ja rin: «A par tir de es te mo men to, to dos
no so tros de be mos con ver tir nos en che quis tas». Pia takov, a la sa zón pre si- 
den te del tri bu nal re vo lu cio na rio del Don: «To da abs ten ción de de nun cia
se rá con si de ra da co mo un cri men y cas ti ga da con to do el ri gor de las le yes
re vo lu cio na rias». Y Mi as nikov, ¡el pro pio y hon ra do Mi as nikov!: «Es
pre ci so vi gi lar a cual quier contra rre vo lu cio na rio, en las ca lles, en las ca sas,
en los lu ga res pú bli cos, en los tre nes, en las ins ti tu cio nes so vié ti cas, en to- 
das par tes, siem pre, pa ra de te ner los y po ner los en ma nos de la Che ca»
(Iz ves tia, 1 de oc tu bre de 1919). Só lo Ka me ne vev se con du ce tan ho no- 
ra ble men te co mo le es po si ble.

En cuan to a los che quis tas, se tra ta pu ra y sim ple men te del de li rio. «La
co ac ción pro le ta ria ba jo to das sus for mas, em pe zan do por las eje cu cio nes
ca pi ta les, cons ti tu ye un mé to do en ca mi na do a crear el hom bre co mu nis ta»,
de cla ra el in co rrup ti ble Dzer jin sky. Aca so se rá ne ce sa rio ci tar aho ra a
Dan ton: «Bas ta que un hom bre ten ga el es tó ma go en fer mo y los sen ti dos
atro fia dos, con tal de que vi va con un po co de que so y se acues te en un le- 
cho es tre cho, le lla máis In co rrup ti ble, y esa pa la bra le dis pen sa de po seer
va lor e in te li gen cia». A Dzer jin sky no le fal ta ba va lor, pe ro en cuan to a
la in te li gen cia de sus ad jun tos es otro can tar. La tzis: «A la Che ca le co- 
rres pon de el tra ba jo más su cio de la re vo lu ción. En es te ca so se tra ba ja con
ca be zas. Si el tra ba jo se ha ce bien, son las ca be zas de los contra rre vo lu cio- 
na rios las que caen. En ca so con tra rio, po de mos per der las nues tras» (ci ta- 
do por Goul, Los amos de la Che ca, Pa rís, 1938). Así se ma ni fes ta ba
Pe ters, otro ad jun to de Dzer jin sky: «Apli car im pla ca ble men te el Te rror
ro jo en to das las fa mi lias, re bel des o no, de te ner a to das las per so nas de más
de 18 años y, si la re be lión con ti núa, fu si lar los pa ra ejem pla ri zar. Exi gir



29

de los pue blos y vi llas con tri bu cio nes su ple men ta rias; en ca so de im pa go,
con fis car las tie rras y los bienes» (car tel col ga do en Tam bov, ci ta do por
Goul). Ba jan do es ca lo nes en la je rar quía, ha lla mos a Lev Kra i ni, seu dó- 
ni mo, quien es cri be en el n.° 1 de «Kras ni Me tcb» («La Da ga Ro ja»,
ór gano de la Che ca): «Hay que arran car la más ca ra a los in te lec tua les
apo lí ti cos, a los in te lec tua les es pe cu la do res (?), a los in te lec tua les opor tu- 
nis tas, a los sa bo tea do res, a los di ri gen tes que, trai do ra men te, apa ren tan
sim pa ti zar con la cla se obre ra». «Si, pa ra afir mar la dic ta du ra del pro le- 
ta ria do», su bra ya un cier to Schwar tz en el mis mo pe rió di co, «fue ra ne ce- 
sa rio des truir en el mun do en te ro a to dos los la ca yos del ca pi ta lis mo y del
zar, no nos de ten dría mos an te ello.» No hay que ex tra ñar se de que, des- 
pués de ese di lu vio de pa la bras in cen dia rias, el obre ro Miki zin, del ba rrio
mos co vi ta de Le for tov, de cla re fría men te en el cur so de una dis cu sión con- 
sa gra da a la te sis de La tzis, se gún la cual la ins truc ción ju di cial era inú til:
«¿De qué sir ven to das esas his to rias (so bre el ori gen so cial, la edu ca ción,
la pro fe sión…)? Yo iré a ca sa del sos pe cho so, re gis tra ré la co ci na, la olla.
Si hay car ne en ella, se tra ta de un ene mi go del pue blo. ¡Al pa re dón!»
(ci ta do por Mel gu nov). El Par ti do no adop tó ese cri te rio, por su pues to,
por que su apli ca ción hu bie ra pro vo ca do el ex ter mi nio de los co mu nis tas y
de los che quis tas, ca si los úni cos que, en aquel tiem po di fí cil, co no cían el
sa bor de la car ne.

Es cu rio so cons ta tar que, en me dio de to da esa agi ta ción, Sta lin no se
hi zo no tar de un mo do es pe cial. No es que sea opues to al Te rror. Pe ro se
en cuen tra en pro vin cias y lo prac ti ca en ma sa. En Za ri tsin, se en cuen tra
con el Xo Ejérci to en mal es ta do, y a la ciu dad en peor si tua ción aún. Or- 
ga ni za de in me dia to una che ca lo cal e ini cia una re pre sión inexo ra ble.
Vo ro chi lov ci ta con sa tis fac ción y con fir ma el re la to de un «blan co», el
tráns fu ga No so vi tch, quien ha es cri to de Sta lin: «Hay que ha cer le jus ti cia
en el sen ti do de que su ener gía pue de en vi diar la cual quier vie jo ad mi nis-
tra dor y de que su ca pa ci dad de adap ta ción a tra ba jos y a cir cuns tan cias
con cre tas po día ser vir de ejem plo a otros mu chos». La at mós fe ra de Za ri- 
tsin se ha ce más pe sa da, la Che ca tra ba ja a pleno ren di mien to, se des cu bre
ca da día una nue va cons pi ra ción, «to das las cár ce les de la ciu dad es tán a
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re ven tar»… Un in ge nie ro y sus dos hi jos, lle ga dos de Mos cú, son de te ni- 
dos por cons pi ra ción: «La de ci sión de Sta lin fue ta jan te: fu si lar… La
ma no de Sta lin no tiem bla», in for ma y co men ta Su va rin en su Sta lin.

Tam po co tiem bla la de Len in. Y, aun que es to ocu rrió en juio de 1918,
an tes de la pro cla ma ción del Te rror, Len in no to ma me di da al gu na contra
él. Por el con tra rio, le en vía a pro se guir sus éxi tos en el fren te de Via tka
don de, na tu ral men te, su pri mer ges to es de de pu rar y re for mar la che ca lo- 
cal. Co mo re com pen sa, una her mo sa me da lla, la Or den de la Ban de ra
Ro ja, que Len in le con ce dió, sa bien do, se gún afir ma Bu ja rin, que Sta lin
no po día «vi vir sin te ner lo que otro tie ne» (en es te ca so, Tro tsky).

Sta lin no ha bla. An tes de im par tir lec cio nes, las apren de. Por otra
par te, apren de pron to. En agos to de 1922, se gún Go lo ss Ro s si, ci ta do por
Mel gu nov, de cla ra en la Asam blea de las Or ga ni za cio nes del Par ti do:
«Nues tros ene mi gos es pe ran que nos vea mos obli ga dos a re cu rrir al Te rror
ro jo y que res pon de re mos a sus ata ques por me dio de las me di das que he- 
mos prac ti ca do en 1918-1919. ue no ol vi den que pon dre mos en prác ti ca
nues tras pro me sas. La ma ne ra en que las apli ca mos ya de ben sa ber lo por
la ex pe rien cia de los años pre ce den tes. To dos aque llos que com par ten los
sen ti mien tos de nues tros ene mi gos po lí ti cos de ben pre ve nir a sus ami gos
más exal ta dos, que tras gre den los lí mi tes de lo que es tá per mi ti do y que lu- 
chan abier ta men te contra to das las me di das to ma das por el Ga bi ne te. En
ca so con tra rio, nos obli ga rán a em plear un ar ma que he mos aban do na do de
mo men to y a la que no que rría mos re cu rrir de nue vo. La em plea re mos in- 
me dia ta men te des pués de ob ser var que nues tras ad ver ten cias caen en el va- 
cío. Y a los gol pes trai do res y so la pa dos res pon de re mos con gol pes te rri bles
contra to dos nues tros ene mi gos mi li tan tes o contra aque llos que com par ten
sus ideas». A des pe cho de una cier ta for mu la ción ge né ri ca, no se po día ser
más ex plí ci to. Na die, ni el pro pio Len in, en contró na da nue vo que aña- 
dir.

So bre el hi lo de la his to ria ru sa (agos to 1914, agos to 1918, agos to
1922) se for ma un nue vo nu do que na die ha con se gui do des ha cer. Des- 
pués del 15 de ene ro de 1920,
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con la abo li ción ofi cial de la pe na de muer te, el Te rror ro jo ha pre ten di- 
do po ner fin a su ac ción, pe ro en rea li dad se ha con ver ti do en una es truc tu- 
ra es en cial del Es ta do. La Che ca no ha to ma do el po der, co mo era de te- 
mer, pe ro se ha con ver ti do en un Es ta do den tro del Es ta do. Con sus
31.000 fun cio na rios fe de ra les, es una or ga ni za ción re pre sen ta da co mo tal
en las más al tas cum bres po lí ti cas. La fra se del che quis ta Mo roz es de una
evi den cia des lum bra do ra: «Nin gún as pec to de nues tra vi da es ca pa al ojo
avi zor de la Che ca». Es ta po see un de par ta men to es pe cial pa ra el con trol
del ejérci to; ade más cen su ra la pren sa, con tro la las re la cio nes ex te rio res.
Des de mar zo de 1920, pa ra reem pla zar a la eje cu ción ca pi tal, de por ta a
cam pos de con cen tra ción a sos pe cho sos, quie nes, por sim ple de ci sión ad mi- 
nis tra ti va, pue den ser con de na dos a cin co me ses de pri sión. Es tos cam pos
no son nin gu na no ve dad: dos de ellos han si do abier tos en 1918, ocho en
1920. En 1922, la NK VD con tro la rá ya a cin cuen ta y seis. Por la mis- 
ma fe cha, es te or ga nis mo po li cía co con de na al 38 por cien to de sus víc ti mas
a tra ba jos for za dos, en So lo vski y en otros lu ga res, de don de po co a po co
sur gi rá el Gu lag. Las cár ce les, va cías en 1917, cuen tan en ene ro de 1924
con 87.800 in qui li nos for za dos. La ci fra ya no de ja rá de cre cer: ene ro
1925: 148.000; 1926: 155.000; 1927: 198.000. En 1924, exis tían
434 pri sio nes cen tra les. Las gran jas pe ni ten cia rias, na ci das de un de cre to
de ene ro de 1918, ocu pan su per fi cies de de ce nas de mi lla res de hec tá reas
(ci fras ob te ni das de For ced La bour in So viet Rus sia, de Ni co lae vsky y
Da llin, Lon dres, 1948).

En agos to de 1922, la re pre sión se ha bía ejer ci do so bre to das las cla ses,
contra to das las ca te go rías so cia les. En re la ción con los cam pe si nos, el n.°
276 de Pra v da de 1918 in for ma que en el go bierno de Vo lo g da «la Che ca
ha en ce rra do en ma sa a cam pe si nos en una gran ja he la da, los ha des nu da- 
do y lue go fla ge la do con ba que tas de fu sil». Y to da vía po dían sen tir se fe li- 
ces de no ha ber si do fu si la dos, co mo ocu rría con fre cuen cia. En cuan to a los
obre ros: en sep tiem bre de 1920, des pués del fin ofi cial del Te rror, en Ka- 
zan, se s en ta de sus re pre sen tan tes, que pe dían la jor na da de ocho ho ras y
me jo ras sa la ria les, fue ron eje cu ta dos, in for ma «Zna mia Tru da», n.° 3.
En Eka te ri nos lav (As trakán), las re pre sio nes fue ron aún más du ras. Los
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sol da dos: hu bo que ha cer fu si lar a bas tan tes de ellos, que se ne ga ron a fu si- 
lar a los de Krons ta dt.

Pa se mos a agos to de 1922. Se aca ba de juz gar a los so cia lis tas re vo lu- 
cio na rios. El pro ce so sus ci tó la in dig na ción de los re vo lu cio na rios no bol- 
che vi ques de to do el mun do. Y, si no se lle ga a eje cu tar a los do ce con de na- 
dos a muer te, es por que se es ta ble ce el com pro mi so de no ha cer lo an te las
al tas ins tan cias mo ra les del mo vi mien to obre ro in ter na cio nal. El pro ce so es
mon ta do de acuer do con fór mu las que, una vez per fec cio na das, ase gu ra rán
el éxi to de los fu tu ros pro ce sos de Mos cú. No fal ta en ellos na da: la amal- 
ga ma de ver da de ros re vo lu cio na rios con pro vo ca do res a suel do del po der; la
acu sación pre fa bri ca da que no se con si gue ha cer acep tar a hom bres de otro
ca li bre que los Zi no viev. De igual mo do se pro ce de contra los anar quis tas,
uti li zan do el pro ce so pro vo ca ción-re pre sión, en car ce la mien to-exi lio…

De nue vo agos to de 1922. En el in te rior del Par ti do la re pre sión ya a
em pe za do a ma ni fes tar se. Cier to que to da vía no se ha ma ta do a na die,
pe ro ya se tie ne el de do en el ga ti llo. Ch liap nikov se que ja de que Frun zé
ha que ri do «con ven cer lo a ti ros». El X Con gre so, en mar zo de 1921, ha- 
bía amor da za do a la Opo si ción Obre ra. Ra dek, más cla ri vi den te que sus
co le gas, vo tó las me di das mien tras pro fe ti za ba: «Es ta re so lu ción po dría
uti li zar se muy bien contra no so tros». Des pués de una se rie de tor tuo sas
ma nio bras, Len in pi dió fi nal men te en el si guien te con gre so, mar zo de
1922, la ex clu sión de Ch liap nikov, Ko llon tai, Me d ve dev, Kuz ne tsov y
Mi tin. El con gre so se ne gó a ex cluir a los tres pri me ros, pe ro acep tó la de
los dos úl ti mos, acu san do a Mi tin de ser, de lar go tiem po, un men che vi que
dis fra za do. Es te ti po de acu sación de bía pro di gar se pos te rior men te. Mi as- 
nikov, vie jo obre ro re vo lu cio na rio, no con si guió es ca par a las de pu ra cio nes.
En fe bre ro de 1922, ya ha bía si do ex clui do por ha ber cri ti ca do los de fec tos
bu ro crá ti cos y otros más de los di ri gen tes, por ha ber asi mis mo re cla ma do
sin di ca tos ver da de ros y la crea ción de sin di ca tos cam pe si nos y por ha ber
exi gi do la li ber tad de ex pre sión pa ra to dos los par ti dos sin ex cep ción. De- 
cía Mi as nikov: «El ré gi men so vié ti co es tá man tien do a sus ex pen sas a un
gru po de de trac to res pro fe sio na les, co mo ha cían los em pe ra do res ro ma nos»
(ci ta do por Scha pi ro, Les Bol ché viks et l’oppo si tion, Pa rís, 1957).[9]
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En cuan to a los che quis tas de pu ra do res, los que no se ha bían vuel to lo- 
cos, eran de pu ra dos a su vez por nue vos de pu ra do res. Dzer jin sky ha bía
he cho no tar: «Só lo los san tos y los crá pu las pue den ser vir en la ge peú
(G.P.U. nue vo nom bre de la Che ca a par tir de fe bre ro de 1922), pe ro los
san tos han hui do, de ma ne ra que aho ra es toy ro dea do de crá pu las» (Deu- 
ts cher, Tro tsky, el pro fe ta des ar ma do). Es tos «crá pu las» le su ce die- 
ron. Se lla ma ban Men jin ski, Ya go da, Ie jov, Be ria, el cual ha cía ca rre ra
en el Cáu ca so co mo vi ce pre si den te de la Che ca trans cau cá si ca an tes de
con ver tir se en due ño de la si tua ción den tro de las fue ras re pre si vas.

En agos to de 1922, Ko s sior, fu tu ro miem bro del Bu ró Po lí ti co y tam- 
bién fu tu ro fu si la do de 1939, ya ha bía de cla ra do: «Mu chos tra ba ja do res
aban do nan el Par ti do (…). Es to se ex pli ca por la opre sión in ter na, que
na da guar da en co mún con la ver da de ra dis ci pli na y que se cul ti va en tre
no so tros. Nues tro Par ti do cor ta ár bo les, ba rre las ca lles y se li mi ta a vo tar,
pe ro no de ci de en nin gu na cues tión. Por sano que sea, el pro le ta rio que cae
en esa at mós fe ra no lo pue de re sis tir».

Si ga mos con agos to de 1922. Pa ra aci ca lar un po co su bla són, mal pa ra- 
do en oca sión de la ver gon zo sa cam pa ña po la ca, el Ejérci to Ro jo ha in va- 
di do ya la Geor gia men che vi que. Ale gan do una «in su rrec ción» fa vo ra ble
a los so vie ts, los sol da dos de Tro tsky en tra ron en Tbi lis si. «La so vie ti za- 
ción de Geor gia», es cri be Lo mi na dzé, «se pre sen tó ba jo for ma de una
ocu pa ción por las tro pas ru sas.» Se anun cian ya las de mo cra cias po pu la- 
res. E igual la re pre sión de Po lo nia, de Ber lín-Es te, de Hun g ría, de Pra- 
ga, sin ha blar de Fin lan dia ni, lo que po dría ocu rrir en cual quier mo men- 
to, de Chi na.

A par tir de es te mo men to to das las ca te go rías es ta li nia nas que dan pre- 
fi gu ra das. To dos los con cep tos, to das las es truc tu ras, to das las ex pe rien- 
cias, to dos los hom bres. Los ob je ti vos y las con se cuen cias son los mis mos
que los del Te rror es ta li niano: con tro lar el pro ble ma cam pe sino, so me ter al
pro le ta ria do, li qui dar la de mo cra cia y la opo si ción, con el fin de con ser var
el po der pa ra un par ti do-cla se, pro pie ta rio del país y del Es ta do, obli ga do a
po ner en prác ti ca una fe roz po lí ti ca de acu mu la ción de ca pi tal en cu bier ta
por una jer ga ma r xis ta. Los dos te rro res no se di ri gen contra los ene mi gos
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del pue blo, sino contra el pue blo ene mi go de una pan di lla contra rre vo lu- 
cio na ria que le ex plo ta y le opri me con un ci nis mo en ver dad re pug nan te.

En el ba lan ce de pér di das es tá de cual quier mo do lo que pa re ce sig ni fi- 
car una di fe ren cia. El nú me ro de víc ti mas del pri mer Te rror es in con tes ta- 
ble men te me nos ele va do que el del se gun do.

Se im po nen aquí dos ob ser va cio nes pre li mi na res. Len in per ma ne ció en
el po der mu cho me nos tiem po que Sta lin (me nos de seis años el pri me ro y
más de vein ti cin co el se gun do). En se gun do lu gar, los pro ble mas que Sta- 
lin he re dó de Len in no po dían ser re suel tos de otro mo do de có mo lo fue ron.
Si Len in hu bie ra so bre vi vi do, se ha bría vis to en la ne ce si dad de uti li zar
los mis mos me dios, los úni cos ade cua dos a un fin pre con ce bi do: la acu mu- 
la ción y el man te ni mien to de la dic ta du ra de un Par ti do pur ga do de sus úl- 
ti mas ve lei da des re vo lu cio na rias. Lo mis mo de ci mos en el ca so de que Tro- 
tsky hu bie ra su ce di do a Len in. Y no se di ga que, aun ha cien do la mis ma
po lí ti ca que Sta lin, la ha bría prac ti ca do con me nos bru ta li dad y con más
in te li gen cia: su pa sa do no es tá en fa vor de esa te sis pia do sa. No ol vi de mos
que es el hom bre de la mi li ta ri za ción del tra ba jo y de los sin di ca tos. Y es to
sin ha blar de sus ex ce sos bu ro crá ti cos, de nun cia dos por el Tes ta men to de
Len in, de la re pre sión de Krons ta dt y de otras mu chas, lle va das a ca bo si- 
guien do sus ór de nes y en oca sio nes en pre sen cia su ya.

De cual quier mo do, y ha blan do en ci fras ab so lu tas, Len in ma tó me nos
que Sta lin. En el ha ber de es te úl ti mo hay que con tar sie te mi llo nes de
per so nas víc ti mas de la co lec ti vi za ción y de sus con se cuen cias di rec tas o in- 
di rec tas; lue go, do ce mi llo nes de la Gran Pur ga y de sus con se cuen cias.
Ha cien do el cál cu lo ge ne ral, es cri be Con quest, «ob ten dre mos un ba lan ce
de vein te mi llo nes de muer tos, ci fra cier ta men te muy in fe rior a la rea li dad
y sin ser ta cha do de exa ge ra do se po dría au men tar to da vía un cin cuen ta
por cien to el sal do de Sta lin du ran te un pe río do que cu bre cer ca de un
cuar to de si glo» (El Gran Te rror). Ad mi ta mos fi nal men te, con la ma yo- 
ría de los au to res, una ci fra de trein ta mi llo nes. Aho ra bien, ¿cuál fue la
me dia anual, si se tie ne en cuen ta que las dos ter ce ras par tes de ese to tal se
ob tu vie ron en dos pe río dos de una du ra ción to tal de una de ce na de años to- 
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do lo más? ue dan diez mi llo nes de víc ti mas en quin ce años, o lo que es
igual, una ci fra apro xi ma da de 700.000 por año.

Se ha afir ma do re cien te men te que, de 1914 a 1921, Rus ta ha bía per- 
di do a 13,5 mi llo nes de ha bi tan tes, «co mo re sul ta do de las gue rras ex- 
tran je ras y ci vi les y de sus con se cuen cias» (Elleins tein, His toi re du phé- 

no mé ne sta li nien). Aun que el au tor no ci ta la fuen te de una ci fra du do- 
sa, es ne ce sa rio te ner la en cuen ta por pro ve nir de un mi li tan te co mu nis ta.

Ur la nis, en su li bro Gue rras y po bla cio nes, edi ta do en Mos cú en
1927, es ta ble ce de la si guien te ma ne ra las pér di das de ese pe río do:

«1° — Gue rra mun dial de 1914-18, to das las pér di das ru sas in clui- 
das: 1 mi llón ocho cien tos mil hom bres;

»2.° — Gue rras ci vi les de 1918-20, pér di das mi li ta res ro jas:
125.000 muer tos (lo que, de pa so, de ja en sus jus tas pro por cio nes los éxi- 
tos del Ejérci to Ro jo; es de no tar que los “blan cos” per die ron 50.000
hom bres más);

»3.° — Epi de mias: sa bien do que hu bo vein te mi llo nes de en fer mos y
que, en el Ejérci to, la ta sa de mor ta li dad en re la ción con ta les en fer me da- 
des era del 6 por cien to por tér mino me dio, pue de es ti mar se que, en la po- 
bla ción ci vil me nos fa vo re ci da, esa ta sa de mor ta li dad de bía ser de al re de- 
dor del 10 por cien to, lo que pro ba ble men te equi va lía a dos mi llo nes de
víc ti mas.

»4.° — Ham bre: pues to que sa be mos que du ran te ese pe río do hu bo
unos ocho mi llo nes de de fun cio nes co mo con se cuen cia de epi de mias y ham- 
bre, pue de de du cir se que ello cos tó la vi da a seis mi llo nes de per so nas.

To tal: 9 mi llo nes no ve cien tos vein ti cin co mil muer tos.»

Por con si guien te, el Te rror pro du jo apro xi ma da men te: 13,5 mi llo nes
− 9,925 mi llo nes = 3,6 mi llo nes de víc ti mas.

Es ta ci fra con tie ne las víc ti mas del Te rror «blan co». No se dis po nen de
da tos se rios pa ra és te. Si se tie ne en cuen ta que los «blan cos» con tro la ron
du ran te un tiem po bas tan te cor to te rri to rios de una su per fi cie in fe rior a los
que es ta ban en ma nos de los ro jos, les atri bui re mos de mo do bas tan te ar bi- 
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tra rio un ter cio de las víc ti mas del Te rror. ue dan, pues, a car go de sus
opo nen tes, 2,4 mi llo nes de muer tos.

El Te rror du ró ofi cial men te die ci nue ve me ses y me dio (sep tiem bre de
1918-ene ro de 1920[10]), lo que su po ne una me dia anual de 1,5 mi llo nes
de muer tos. Se com pro ba rá que esa ci fra es exac ta men te la se ña la da por
Kom nin en 1923 (véa se pág. 118). Si qui sié ra mos po le mi zar, se po dría
afir mar que, ba jo Len in, la in ten si dad del Te rror era el do ble del rei nan te
ba jo Sta lin «en pe río do ex pe ri men tal».

En tre los 2,4 mi llo nes im pu ta dos a los bol che vi ques, ¿cuál, pue de ser la
par te de víc ti mas per te ne cien tes a las an ti guas cla ses do mi nan tes, a prio ri

las úni cas po ten cial men te contra rre vo lu cio na rias y de acuer do con es to,
me re ce do ras del pa re dón? Es im po si ble se ña lar lo con pre ci sión. Pe ro, si se
tie ne en cuen ta que, a co mien zos de si glo, Len in es ti ma ba en me nos de
tres mi llo nes de per so nas «la gran bur guesía, los pro pie ta rios te rri to ria les,
los al tos fun cio na rios, etc.» (El de sa rro llo del ca pi ta lis mo en Ru sia),

si es sa bi do que el nú me ro de esas cla ses no cre ció ex ce si va men te has ta la
re vo lu ción, si se tie ne en cuen ta, en fin, que mu chí si mos miem bros de esas
cla ses so bre vi vie ron —los hom bres in te grán do se en el apa ra to del Es ta do o
en el Ejérci to (cer ca de 30.000 ofi cia les) y las mu je res con tra yen do ma tri- 
mo nio con los po de ro sos del mo men to—, de be con ve nir se en que es ma te- 
má ti ca men te im po si ble que los 2,4 mi llo nes de per so nas fue ran to das per- 
te ne cien tes a las cla ses al tas. A nues tro jui cio, las víc ti mas de és tas al can- 
za ron apro xi ma da men te un mi llón.[11] ue da ría, por con si guien te, un
mi llón cua tro cien tas mil per so nas per te ne cien tes al pue blo. Es de cir, en los
19 me ses y me dio de Te rror, una me dia anual de 850,000 per so nas. Te- 
nien do en cuen ta las im per fec cio nes ine vi ta bles de nues tros cál cu los, pue de
de cir se que, glo bal men te, ba jo Len in, la in ten si dad del Te rror ejer ci do
contra el pue blo se sitúa en tre la exis ten te en tiem pos «nor ma les» ba jo
Sta lin y la rei nan te en pe río do de cri sis ba jo el mis mo dic ta dor. Pa ra re ba- 
jar la me dia len i nis ta por de ba jo de la me dia más ba ja ob te ni da por Sta lin,
no hay más que una so lu ción: ex ten der la du ra ción del Te rror.

Sta lin es ta ba en Len in y el G.Ü.L.A.G. en el Ca pi tal.
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Aho ra bien, ¿es ta ba en Das Ka pi tal?

So l je ni tsin así lo afir ma, apo ya do por al gu nos, cu ya ca li fi ca ción se ría
muy fá cil, y re fu ta do por otros que se han des ca li fi ca do ellos mis mos. En
los dos cam pos exis ten es ti ma cio nes fal tas de ba se teó ri ca. Y se de ja que
Ma rx se va ya por el su mi de ro, con el agua del ba ño. De fec to bien fran cés,
por su pues to… aun que, al in cu rrir en es ta ac ti tud, se rei te ra in cons cien te- 
men te el error de los ul trai z quier dis tas ale ma nes y ho lan de ses en re la ción
con el len i nis mo. Se nie ga, pe ro no se su pe ra la ne ga ción. Co mo no se
cam bia de te rreno, se que da an cla do en la antí te sis, no en la sín te sis. De
aquí el error, la im po ten cia, y fi nal men te, la ab sor ción por las are nas mo- 
ve di zas de la ideo lo gía bur gue sa.

Des de es te pun to de vis ta, hay mu chas ra zo nes pa ra cri ti car a Ma rx,
sin por es to te ner que «fa bri car le», co mo se di ce en Mos cú, «un ca so Len- 
in».

Len in no es ma r xis ta. No ha ru si fi ca do el ma r xis mo, co mo con fre- 
cuen cia se afir ma. Lo que ha adap ta do a lo ru so es el mo de lo la ssa lliano,
[12] es el mo de lo so cial de mo crá ti co ale mán, la con cep ción ideo ló gi ca re for- 
mis ta. En tre bol che vis mo y so cial de mo cra cia la di fe ren cia no es tan gran de
co mo, por di ver sas ra zo nes, lo pre ten den los her ma nos ene mi gos. Am bos
apun tan en pri mer lu gar a la con quis ta del po der po lí ti co pa ra, ac to se gui- 
do, re for mar la so cie dad. Nin guno de los dos gru pos fun dan su es tra te gia
so bre la pre via sub ver sión de las re la cio nes de pro duc ción ca pi ta lis tas. Am- 
bos no son, en el fon do, otra co sa que res pues tas, cla ra men te di fe ren tes en
cuan to a la for ma, pe ro idén ti cas en el fon do, a la au sen cia de con di cio nes
ne ce sa rias pa ra la des truc ción del Ca pi tal en una épo ca en que exis ten, sin
em bar go, con di cio nes su fi cien tes pa ra la des truc ción de de ter mi na dos ca pi- 
ta les par ti cu la res, pa ra la crea ción de un mo vi mien to ap to pa ra lu char
contra esos úl ti mos, mo vi mien to que, en uno de los ca sos, pa sa por re for- 
mis ta, y en el otro por re vo lu cio na rio, con la con di ción, in su fi cien te, de
que acep te la di rec ción de un par ti do in jer ta do en él y de ten tan do en su
nom bre el mo no po lio de la con cien cia de cla se.
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Len in no ha apor ta do na da vá li do en nin guno de los as pec tos de la fi lo- 
so fía de la pra xis. Mal fi ló so fo (su Ma te ria lis mo y em pi rio cri ti cis mo

no pue de com pa rar se a la me nos im por tan te de las obras de Bo g da nov),
mal eco no mis ta (su Im pe ria lis mo, es ta dio su pre mo del ca pi ta lis mo,

no pue de com pa rar se con los tra ba jos de Ro sa Lu xem bur go), mal so ció lo go
(se ha vis to a pro pó si to del De sa rro llo del ca pi ta lis mo en Ru sia), uto- 
pis ta de ba jo vue lo (El Es ta do y la Re vo lu ción no pro po ne na da más
ori gi nal que la ro ta ción de las ta reas bu ro crá ti cas; no su abo li ción), mal
dia léc ti co {véa se Cua der nos so bre la dia léc ti ca de He gel[13]), só lo
des ta ca en ma te ria de es tra te gia, so bre el te rreno. Cuan do aban do na sus
pro pios dog mas (fe roz men te anti es pon ta neís ta an tes de 1905 y pro-so vié- 
ti co des pués; an tes de abril de 1917 tie ne un pro gra ma di fe ren te en to dos
los pun tos del que le con du ci rá al po der), en ton ces sí, su pe ra in con tes ta ble- 
men te a to dos sus ri va les y se igua la a los más gran des, en tre los cua les se- 
ña la mos a Na po león.

Aho ra bien, que Len in ha ya apren di do tan to de Clau sewi tz no re ve la
pre ci sa men te ino cen cia. Es te úl ti mo teo ri zó so bre la gue rra na po leó ni ca,
cu yo ob je ti vo real era ex ten der el mo do de pro duc ción ca pi ta lis ta; aquél te- 
nía co mo mi sión im po ner la en Ru sia. Es te era vul gar men te un kan tia no
—y no he ge liano, co mo se ha pre ten di do—, aquél un kan tia no vul gar
—y no un ma r xis ta, co mo él ha pre ten di do. En la jer ga len i nis ta, las pa- 
la bras no se co rres pon den con los con cep tos ma r xis tas. La rús ti ca «teo ría»
de los re fle jos no tie ne re la ción con el con cep to ma r xiano de con cien cia (en
sí mis mo po co bri llan te, co mo pu so de re lie ve Die tz gen en su tiem po). La
«teo ría» len i nis ta del Par ti do no de be tam po co na da a Ma rx y se lo de be
to do a Kau tsky. Y se rá ne ce sa rio es pe rar has ta Luka cs pa ra ha llar en sus
tra ba jos una jus ti fi ca ción há bil, por he ge lia na pre ci sa men te.

Nun ca ter mi na ría mos en el in ten to de es ta ble cer la lis ta de di fe ren cias
ra di ca les en tre Ma rx y Len in, y re sul ta ría sa tis fac to rio ver a Al thus ser
ocu par se de ellas, bien rea les, en lu gar de em pe ñar se en es ta ble cer, no sin
éxi to, la di fe ren cia en tre el «jo ven» y el «vie jo» Ma rx, con el ob je ti vo cí-
ni ca men te con fe sa do de sal var el anti hu ma nis mo de Sta lin[14] bus cán do le
an te ce den tes en lo que en Ma rx re sul ta ba ya pe li gro so —el pro duc ti vis mo
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—, pe ro que, una vez saca do a la luz y ais la do del con jun to de la obra, se
con vier te ra di cal men te en reac cio na rio. Aho ra, por la fuer za de las co sas,
es to es lo que ha con ser va do Len in una vez en el po der. «La pro duc ción es
siem pre ne ce sa ria, no la de mo cra cia», afir ma ba. A cau sa de es ta par te
mal di ta, el len i nis mo no es otra co sa que una ca ri ca tu ra del ma r xis mo.
No hay du da de que se pa re cen, pe ro la ima gen no es la co sa mis ma.
Boors tin y De bord to da vía no han ven ci do.

A nues tro jui cio, to do lo que Ma rx y Len in tie nen en co mún es un
error, o, más exac ta men te, una in cons cien cia. «So mos —de cía Mar tov,
quien re su mía de es te mo do el pen sa mien to de los dos hom bres— los in tér- 
pre tes cons cien tes de un pro ce so in cons cien te.»

¿Cons cien tes? Ha brá que ver lo, pues to que al mis mo Ma rx, quien
elu ci dó buen nú me ro de ca te go rías has ta en ton ces ig no ra das o so la men te
pre sen ti das, se le es ca pó una es en cial que pu so en pre ca rio su teo ría, im po- 
nién do le, a fin de cuen tas, un sen ti do ines pe ra do por el que se aden tró
Len in. Aho ra se sa be de fi ni ti va men te (Mos co via) que, en mu chas so cie- 
da des, don de se ha crea do un gru po mar gi na do, des pués de un pe río do de
tiem po más o me nos lar go se ma ni fies ta una ten den cia ca si irre sis ti ble a la
nu clei za ción al re de dor del an ti guo mar gen. El hom bre es la ver dad del
mono, y es por es to que no se ha com pren di do has ta fe cha re cien te la rea li- 
dad de un mo vi mien to ve ri fi ca do en di ver sos do mi nios y, en to do ca so, dis- 
cer ni ble en otros mu chos. Si la re vo lu ción bur gue sa pue de des cri bir se co mo
la nu clei za ción al re de dor de la bur guesía an te rior men te mar gi na da por el
feu da lis mo, pue de, por las mis mas ra zo nes, con si de rar se al pro le ta ria do
co mo el mar gen de la so cie dad bur gue sa y la re vo lu ción pro le ta ria co mo la
nu clei za ción de la so cie dad al re de dor de es te mar gen. Den tro de es te mar- 
co, el ma r xis mo se ría una ten ta ti va de ex pre sión cons cien te de un pro ce so
in cons cien te, ten den te a si tuar al pro le ta ria do en el cen tro de la so cie dad.
En otros tér mi nos, la teo ría ma r xis ta se ría la ex pre sión tras cen den te de un
pro ce so in ma nen te y, pa ra de cir lo de mo do más pre ci so, el ca so par ti cu lar
en el que el pro ce so in ma nen te es el del «mo vi mien to co mu nis ta». Pe ro son
po si bles otros ca sos par ti cu la res. En el len i nis mo, se gún to da pro ba bi li dad,
el pro ce so in ma nen te es el del Ca pi tal. El pa re ci do en tre ma r xis mo y len i- 
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nis mo se de be ría, en con se cuen cia, a la iden ti dad de la for ma de los dos
pro ce sos que ten de rían por igual a una nu clei za ción; la di fe ren cia es ta ría
en el con te ni do, en la na tu ra le za de los dos cen tros.[15]

Con es ta perspec ti va, la re vo lu ción ru sa y el len i nis mo pue den re su mir- 
se del si guien te mo do: en Ru sia, ni la bur guesía ni el pro le ta ria do te nían
su fi cien te fuer za co mo pa ra im po ner la nu clei za ción a su al re de dor. Len- 
in, mar gen de los mar gi na dos, se vio obli ga do a sus ti tuir pri me ro a la bur- 
guesía, lue go al pro le ta ria do, pa ra aca bar ha cien do de su Par ti do el nue vo
cen tro re cla ma do por la so cie dad. Te nía que cum plir al mis mo tiem po

los pro gra mas de la bur guesía y del pro le ta ria do, so la men te com pa ti bles a
ni vel de la rea li za ción de pro gra ma del pro pio Ca pi tal, el cual se en car na
en el es tra to lle va do al cen tro mis mo de la so cie dad, y que, por ello, se
cons ti tu yó rá pi da e inexo ra ble men te en nue va cla se. De aquí las di fi cul ta- 
des de su ideo lo gía, las contra dic cio nes de su po lí ti ca, tan to más ne ce sa ria- 
men te con de na da a ge ne ra li zar las re la cio nes de pro duc ción ca pi ta lis ta
cuan to que el país ha bía atra ve sa do una re vo lu ción cam pe si na «in ca paz de
de fen der sus in te re ses de cla se en su pro pio nom bre, sea por me dio de un
Par la men to, sea por in ter me dio de una Asam blea y exi gien do al mis mo
tiem po de sus re pre sen tan tes asu mir el pa pel de ser sus pro pios due ños, co- 
mo una au to ri dad su pe rior, un po der gu ber na men tal ab so lu to, que la pro- 
te ge contra las otras cla ses» (Ma rx, 18 Bru ma rio), a Len in no le que da- 
ba elec ción: el con te ni do se ría ca pi ta lis ta y la for ma se pro cla ma ría so cia lis- 
ta. Equi li brio emi nen te men te ines ta ble que no po día re sis tir du ra de ra- 
men te a las pre sio nes de los di ver sos com po nen tes del mo vi mien to real: el
mo vi mien to del «ca pi tal par ti cu lar», ani ma do prin ci pal men te por el mo- 
vi mien to cam pe sino (y de mo do ac ce so rio por el mo vi mien to obre ro) y el
mo vi mien to re vo lu cio na rio del Ca pi tal. La mi li ta ri za ción (y, en es te sen- 
ti do, for zo so es re pe tir lo de nue vo, Tro tsky veía cla ro) y/o el Te rror eran
los úni cos ele men tos ca pa ces de dar ci mien tos a ese edi fi cio qui mé ri co.
Mien tras esas con di cio nes contra dic to rias exis tie ron, el pro ce so te rro ris ta
per sis tió y se de sa rro lló has ta afec tar a las cla ses di ri gen tes, in ca pa ces de
dis tin guir su fun ción de agen te del Ca pi tal de aqué lla ha cia la que ten dían
es pon tá nea men te, la de un ca pi tal que les per te ne cie ra par ti cu lar men te.



41

«El Te rror (que el es ta li nis mo) ejer ce (so bre los es tra tos di ri gen tes), es cri- 
be Clau de Le fort, no es un ras go ac ci den tal: se ha lla ins cri to en el de sa rro- 
llo de la nue va cla se, cu yo mo do de do mi na ción ya no es tá ga ran ti za do por
la apro pia ción par ti cu lar, que se ve obli ga da a acep tar sus pri vi le gios por
in ter me dio de un apa ra to co lec ti vo de apro pia ción, cu ya dis per sión, al
prin ci pio, só lo pue de ser su pe ra do por la vio len cia» (Ele men tos de una

crí ti ca de la bu ro cra cia, Gi ne bra, 1971).

Pa ra re su mir, un ca pi ta lis mo de Es ta do po li cía co, que na da tie ne en co- 
mún con el pro yec to de Ma rx. Pa ra rea li zar lo, se rá pues ne ce sa rio in ven- 
tar una es tra te gia di fe ren te de la es tra te gia len i nis ta, que de be rá ser por
ne ce si dad «la de los enei m gos de la es tra te gia» (Vo yer), si se quie re evi tar
una nue va ca tás tro fe y des truir real men te el Ca pi tal. A la es pe ra de ese
día y a fal ta de esa es tra te gia, lo que pen de de no so tros no es el so cia lis mo
del G.U.L.A.G. —pues to que sus con di cio nes ya no se dan aquí—,
sino el anun cia do por Krus hev: el so cia lis mo del gu lash.

8 de ju lio de 1975
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Ad ver ten cia

Los tex tos pu bli ca dos a con ti nua ción son de tres cla ses: do cu- 

men tos, tes ti mo nios vi vi dos, en sa yos de re cons truc ción his tó ri- 

ca. El más re cien te tie ne cua ren ta y cin co años, pe ro la ma yo ría

tie ne, cuan do me nos, cin cuen ta años. Otros mu chos son igual- 

men te an ti guos y dig nos de cré di to. La bi blio gra fía al fi nal del

vo lu men ofre ce una lis ta, a pe sar de to do, in com ple ta.

Con el fin de ad ver tir cla ra men te que la ver dad se ofre cía bien

ac ce si ble ha ce mu cho tiem po, y que cuan tos de sea ran co no cer la

po dían ha ber lo he cho mu cho an tes de que So l je ni tsin nos la

ofre cie ra, he pre fe ri do, en la me di da de lo po si ble, los tex tos ya

apa re ci dos en fran cés a otros so la men te dis po ni bles en ru so.

Otra mo ti va ción ha in flui do, ade más, en mi elec ción: la se rie- 

dad de ta les es cri tos, aca so con una ex cep ción (Du guet), obras de

re vo lu cio na rios y de ru sos pa ra los cua les la ver dad era el ar ma

prin ci pal en el com ba te po lí ti co que li bra ban contra los len i nis- 

tas. Aun que la po lé mi ca no es tá au sen te de esas pá gi nas, se ca rac- 

te ri za por una cla ra preo cu pa ción por la so brie dad y la sin ce ri- 

dad. Por ser sub je ti vas y frag men ta rias, esas lí neas no po drían

por sí mis mas ela bo rar cien tí fi ca men te la his to ria de ese pe río do.

So la men te los his to ria do res so vié ti cos po drían ha cer lo. Si no es

así, es por que los ar chi vos no pue den con sul tar se y el te ma es ta- 

bú.

El Ar chi piéla go Gu lag ha na ci do de ese si len cio, con sus gran de- 

zas… y sus de bi li da des. Es ine vi ta ble que ha ga mos aquí una bre- 

ve alu sión a es te pro ble ma. En ese li bro im por tan te exis ten dos
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ele men tos: el ane cdó ti co y el ideo ló gi co. Contra la de re cha co- 

mu nis ta es ne ce sa rio de fen der el fon do ane cdó ti co o de he chos

—in clu so si con tie ne va rios erro res de de ta lle, de bi dos a la fal ta

de do cu men ta ción que ha pa de ci do el au tor. Por otra par te, en la

mis ma me di da en que el Gu lag des cri be la abo mi na ción ca pi ta lis- 

ta y es ta tis ta lle va da has ta sus úl ti mas con se cuen cias («El hom bre

es el ca pi tal más pre cio so»), no ha bría que de jar a la de re cha clá si- 

ca lo que for ma par te del pa tri mo nio de la re vo lu ción an ti ca pi ta- 

lis ta. En cuan to a la ideo lo gía, es otro can tar. Co mo lo ha pues to

muy bien de ma ni fies to Clau de Le fort en un ar tícu lo de «Tex tu- 

re» [y en su li bro —de pr óxi ma pu bli ca ción en es ta co lec ción—

El di si den te: un hom bre que so bra (Re fle xio nes so bre el Ar chi piéla go

Gu lag)], la ex po si ción de So l je ni tsin dis ta to da ella de ser reac- 

cio na ria.

¡Si bien es cier to que no tie ne na da de sub ver si vo! De So l je ni- 

tsin acep ta mos la de mos tra ción his tó ri ca, de cual quier ma ne ra

in com ple ta, se gún la cual Sta lin es ta ría ya en Len in. Pe ro re cha- 

za mos el ra zo na mien to en vir tud del cual pre ten de ha cer de Ma- 

rx un es ta li nis ta; na die me dia na men te in for ma do pue de sos te- 

ner lo. De igual mo do, en las de cla ra cio nes po lí ti cas re cien tes de

So l je ni tsin, mu chas co sas son ina cep ta bles. Sea por in ge nui dad,

por as tu cia o con vic ción, lo cier to es que el au tor de Gu lag in vi ta

a Oc ci den te a de fen der sus «va lo res tra di cio na les», sin ver el uto- 

pis mo reac cio na rio de sus pro pó si tos. Pues es pre ci sa men te el

pro pio mo vi mien to del Ca pi tal el que des tru ye esos va lo res y

cons ti tu ye el fun da men to del sis te ma len ino-es ta li nis ta. En el

fon do, si Oc ci den te qui sie ra sa tis fa cer en ver dad a So l je ni tsin,

ten dría que con ver tir se en len i nis ta, en es ta li nis ta. Y cier ta men te

no es es to lo que de sea el an ti guo de por ta do. Si al gún día aca ba

por com pren der lo, pue de muy bien ocu rrir que Oc ci den te ya no

se re go ci je de ha ber da do aco gi da a esa es pe cie de es pa da de do- 

ble fi lo.

J. B.
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La che ca

De cre tos, ar tícu los y do cu men tos ofi cia les
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COMU NI CA DO DEL PE RIÓ DI CO «IZVES TIA» SO BRE LA CREA CIÓN

Y LA SE DE DE LA CHE CA PAN RU SA

10 di ciem bre de 1917.

Por de cre to de 7 de di ciem bre de 1917 del So viet de los Co- 
mi sa rios del Pue blo, se crea la Che ca Pan ru sa de lu cha contra el
sa bo ta je y la contra rre vo lu ción.

La che ca es tá do mi ci lia da en el n.° 2 de la ca lle Go ro kho va ya.
Re cep ción dia ria des de las 12 a las 17 ho ras.

(Iz ves tia, n.° 248, 10 de di ciem bre de 1917.)

DECRE TO DE LA CHE CA PAN RU SA SO BRE LA CREA CIÓN DE CHE- 

CAS LO CA LES DE LU CHA CONTRA EL SA BO TA JE Y LA CONTRA RRE VO- 

LU CIÓN

22 de mar zo de 1918.

1.   Se pro po ne a los so vie ts lo ca les la in me dia ta or ga ni za ción
de che cas.

2.   Las che cas com ba ten la contra rre vo lu ción y la es pe cu la- 
ción, los abu sos de po der, in clui dos los co me ti dos por la pren sa.

3.  Des de aho ra, el de re cho de pro ce der a de ten cio nes, re qui- 
sas, pes qui sas y otras me di das re la cio na das con los crí me nes
men cio na dos, tan to en Mos cú co mo en las res tan tes lo ca li da des.

El pre si den te: Dzer jin sky.

El se cre ta rio: Illin.

(Iz ves tia, n.° 54 (318), 22 de mar zo de 1918.)

CAR TA DE  V. I. LEN IN A G. ZINO VIEV

26 de ju nio de 1918.

(Pa ra ser trans mi ti da asi mis mo a La che vi tch y a otros miem- 
bros del Co mi té Cen tral.)

¡Ca ma ra da Zi no viev! No nos he mos en te ra do has ta hoy en el
Co mi té Cen tral de que en Pe tro gra do los obre ros que rían res- 
pon der al ase si na to de Vo lo dar sky por me dio de un te rror de
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ma sas que vo so tros (no vo so tros per so nal men te, sino los che- 
quis tas de Pe tro gra do) ha béis con te ni do.

¡Pro tes to fir me men te por es te he cho!

Nos es ta mos com pro me tien do: al mis mo tiem po que no va ci- 
la mos en ame na zar en nues tras re so lu cio nes con gol pear con el
te rror de ma sas a los di pu ta dos de los so vie ts, cuan do se tra ta de
pa sar a la ac ción fre na mos la ini cia ti va re vo lu cio na ria de las ma sas,
to tal men te fun da da.

¡Es to no es po-si-ble!

Los te rro ris tas van a con si de ra mos co mo unas chi vas lo cas. La
mi li ta ri za ción es tá a la or den del día. Hay que es ti mu lar la ener- 
gía y el ca rác ter de ma sa del te rror contra los contra rre vo lu cio- 
na rios, es pe cial men te en Pe tro gra do, don de el ejem plo de be ser
de ci si vo.

¡Salud! Len in.

P.D. No ol vi déis los des ta ca men tos: apro ve chaos de la vic to- 
ria en las elec cio nes. Si Pe tro gra do en vía diez o do ce mil hom- 
bres a la pro vin cia de Tam bov, a los Ura les y a otros si tios, la re- 
vo lu ción y la ciu dad se sal va rán. Es com ple ta men te se gu ro. La co se- 
cha es gi gan tes ca, hay que re sis tir to da vía al gu nas se ma nas.

V. I. Len in, Obras (en ru so), to mo 35, p. 275.

DECRE TO DEL SOVIET DE LOS COMI SA RIOS DEL PUE BLO SO BRE

EL TE RROR RO JO

5 de sep tiem bre de 1918.

El So viet de los Co mi sa rios del Pue blo, ha bien do oí do el in- 
for me del pre si den te de la Che ca Pan ru sa de lu cha contra la es- 
pe cu la ción, la contra rre vo lu ción y el sa bo ta je, so bre la ac ti vi dad
de es ta úl ti ma, con si de ra que, da da la si tua ción, es de ab so lu ta
ne ce si dad que la se gu ri dad de la re ta guar dia que de ga ran ti za da
por el te rror. Por tan to, es in dis pen sa ble que, con el fin de re for- 
zar la ac ti vi dad de la Che ca Pan ru sa, in te gre mos en ella el ma yor
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nú me ro po si ble de ca ma ra das res pon sa bles del Par ti do. Por la
mis ma ra zón, con el fin de pro te ger a la Re pú bli ca so vié ti ca
contra sus ene mi gos de cla se, de be mos ais lar los en cam pos de
con cen tra ción. To das las per so nas re la cio na das con or ga ni za cio- 
nes de guar dias blan cos, con com plo ts o re be lio nes, de ben ser
fu si la dos. Fi nal men te, es in dis pen sa ble pu bli car los nom bres de
to dos los fu si la dos y las cau sas de la apli ca ción de la me di da que
les al can za.

El co mi sa rio del pue blo pa ra la Jus ti cia: D. Kur sky.

El co mi sa rio del pue blo pa ra Asun tos In te rio res: G. Pe tro- 
vsky.

El se cre ta rio del So viet de los Co mi sa rios del Pue blo: VI.
Bon tch-Brue vi tch.

(Iz ves tia, n.° 195, 10 de sep tiem bre de 1918.)

ORDEN N.° 113 DE LA CHE CA PAN RU SA A LAS CHE CAS LO CA LES

SO BRE LAS MO DI FI CA CIO NES Y LA ME JO RA DE SUS MÉ TO DOS DE TRA- 

BA JO

19 de di ciem bre de 1918.

En gran nú me ro de ciu da des de pro vin cias, de dis tri tos o de
pue blos de la Re pú bli ca fe de ral so cia lis ta ru sa, las che cas no han
asi mi la do ni com pren di do co rrec ta men te la lí nea po lí ti ca del po- 
der so vié ti co. Con gran fre cuen cia las che cas lo ca les adap tan mé- 
to dos y me dios de lu cha que es tán en contra de la po lí ti ca que el
po der so vié ti co y nues tro Par ti do han es ta ble ci do pa ra el por ve- 
nir in me dia to, por ejem plo:

1.   En el mo men to en que el po der so vié ti co, des pués de re- 
for zar se y de ha ber em pe za do a or ga ni zar y res tau rar cons cien- 
te men te la eco no mía y el me ca nis mo mi li tar del país, pa ra cu yos
fi nes se ha de ci di do uti li zar to das las ca pa ci da des téc ni cas de los
pe que ños bur gue ses, las che cas lo ca les no per mi ten que se cum- 
pla es te ob je ti vo al de te ner a dies tro y si nies tro a esos ele men tos,
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por lo que van en contra de las di rec tri ces del cen tro y por ello
des acre di tan la Che ca co mo ór gano del po der del Es ta do.

2.   En el mo men to en que es ne ce sa rio abor dar con la ma yor
aten ción la crea ción del apa ra to eco nó mi co, mi li tar y fe rro via rio
del país, mo ti vo por el cual se es ta ble ce un de cre to par ti cu lar del
So viet de la De fen sa del 3 de di ciem bre de 1918, adop ta do pa ra
re gla men tar la ac ti vi dad de las che cas, to da una se rie de che cas y
ór ga nos ad mi nis tra ti vos lo ca les lo han com pren di do e in ter pre- 
ta do muy mal.

Con re fe ren cia a los dos ejem plos arri ba ex pues tos, la Che ca
Pan ru sa pre ci sa una vez más a los res pon sa bles de che cas de pro- 
vin cias que de ben apli car en su ju ris dic ción la po lí ti ca ge ne ral
del po der so vié ti co y no ir de he cho en contra del mis mo.

Pa ra ello, es in dis pen sa ble mo di fi car un tan to los mé to dos de
tra ba jo de las che cas lo ca les, y en es pe cial:

1.   No ate rro ri zar los me dios bur gue ses pa cí fi cos, sino dar les
por el con tra rio la po si bi li dad de con ven cer se de fi ni ti va men te de
la so li dez y de la ne ce si dad de la exis ten cia del po der so vié ti co.
De la mis ma ma ne ra, ha ce fal ta ser ex tre ma da men te pru den tes
en re la ción con los obre ros y cam pe si nos po bres y no ate rro ri- 
zar los en el pro ce so de lu cha contra los bur gue ses y los ku laks.

2.   Es ne ce sa rio dar po si bi li da des de tra ba jo a los pe que ños
bur gue ses y so cia lis tas; sin em bar go, a fin de que sea im po si ble
en ga ñar al po der so vié ti co, las che cas de ben es ta ble cer so bre
ellos una vi gi lan cia es tre cha, pe ro no pro ce der a de te ner los, si no
es con prue bas tan gi bles.

3.   En las re gio nes re cien te men te ocu pa das por nues tras tro- 
pas, hay que de te ner el te rror contra la po bla ción que no nos es
hos til y lim piar las fi las so vié ti cas de to dos los in tru sos que se
apre su ran a ocu par pues tos aun cuan do son ene mi gos de cla ra dos
del po der so vié ti co.
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4.  Pres tar los má xi mos cui da dos a los fe rro ca rri les, lo gran do
de es te mo do su reor ga ni za ción.

5.   No in ter pre tar el pro to co lo pa ra la De fen sa del 3 de di- 
ciem bre de 1918 co mo una res tric ción a la ac ti vi dad de las che- 
cas, sino con si de rar lo co mo un pa so de las che cas ha cia una ac ti- 
vi dad más com ple ja y de li ca da, pe ro no me nos fir me, de lu cha
contra los ver da de ros ene mi gos.

6.   Es in dis pen sa ble re cor dar y te ner siem pre pre sen te que el
po der cen tral man tie ne su pun to de vis ta de lu cha im pla ca ble
contra los ver da de ros ene mi gos, aun que res pe te a los gru pos que
per ma ne cen pa si vos en la lu cha po lí ti ca.

7.  El po der so vié ti co cen tral no com par te en na da el pun to de
vis ta de los ele men tos pe que ños bur gue ses, de al gu nos ca ma ra- 
das de los so vie ts, ni in clu so de ca ma ra das de nues tro Par ti do,
quie nes con si de ran es ta po lí ti ca co mo un de bi li ta mien to del ré- 
gi men contra to do y contra to dos, y que se apo yan so bre el de- 
cre to del So viet de la De fen sa del 3 de di ciem bre.

8.   Atraer in me dia ta men te la aten ción del Co mi té lo cal del
Par ti do y del Co mi té eje cu ti vo del So viet so bre la ne ce si dad de
crear sin tar dan2a una for ma co le gia da de con trol so bre la Che ca
y que tal for ma fun cio ne co mo un apa ra to per ma nen te que ase- 
gu re una con ti nui dad en el fun cio na mien to de la che ca lo cal.

9.  Es ne ce sa rio lle var ade lan te un tra ba jo co mún y lo más cer- 
cano po si ble del Co mi té del Par ti do lo cal.

Di fun dir es tas pre ci sio nes en las che cas de dis tri to.

El sus ti tu to del pre si den te: Pe ters.

El di rec tor de la Sec ción In ter ciu da da na: Fo min.

(So bre la his to ria de la Che ca Pan ru sa, Mos cú, 1958.)

DECRE TO DEL COMI TÉ EJE CU TI VO CEN TRAL DE LOS SOVIE TS SO- 

BRE LA SU PRE SIÓN DE LAS CHE CAS DE DIS TRI TO

24 de ene ro de 1919.
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Con ob je to de lo grar una or ga ni za ción co rrec ta y más ra cio- 
nal de lu cha contra la contra rre vo lu ción y el sa bo ta je, el Co mi té
Cen tral eje cu ti vo de los So vie ts de cre ta, a pro po si ción de la
Che ca Pan ru sa:

1.  Su pri mir in me dia ta men te, tras la pu bli ca ción del pre sen te
de cre to, to das las che cas de dis tri to en el pla zo de 20 días. Pro- 
po ner a las che cas de dis tri to la ela bo ra ción de una Co mi sión de
Li qui da ción for ma da por tres miem bros, que ten drá la obli ga- 
ción, a pla zo fi jo, de en viar a la che ca de pro vin cia to dos sus ar- 
chi vos, to dos los in for mes en cur so e igual men te las su mas de di- 
ne ro re te ni das.

Trans fe rir to dos los pri sio ne ros a las che cas de pro vin cias
apor tan do al mis mo tiem po las ra zo nes pre ci sas de su en car ce la- 
mien to. En tre gar al Co mi té eje cu ti vo lo cal to dos los bienes con- 
fis ca dos o to ma dos a los contra rre vo lu cio na rios, es pe cu la do res,
etc., y ad jun tar una co pia de la lis ta de los mis mos al in for me.
Po ner a dis po si ción de la che ca pro vin cial y del so viet lo cal un
in for me so bre la li qui da ción.

2.    Se pro po ne a las che cas de pro vin cia que in te gren a los
miem bros ac ti vos de las che cas de dis tri to.

Se exi ge de las che cas pro vin cia les, una vez ob te ni da la li qui- 
da ción de los dis tri tos, que pre sen ten a la Che ca Pan ru sa un in- 
for me pre ci so y com ple to so bre la re cep ción de to das las ac ti vi- 
da des de las che cas de dis tri to, así co mo la lis ta de to dos los
miem bros de aqué llas, tan to los de los ac tual men te in te gra dos
co mo los de aqué llos que ya no for ma sen par te de las mis mas.

3.   Se au to ri za a los Co mi tés eje cu ti vos de los So vie ts y a las
che cas de pro vin cia el pro lon gar la exis ten cia, o el apla za mien to
de li qui da cio nes de las che cas de dis tri to por ra zo nes jus ti fi ca das.

El pre si den te del Co mi té Cen tral Eje cu ti vo Pan ru so de los
So vie ts: Ja cob Sverd lov.

El se cre ta rio del C.C.E. Pan ru so de los So vie ts: V. Ava ne sov.
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(Iz ves tia, n.° 16, 24 de ju nio de 1919.)

NOTA DE F. E. DZER JIN SKY A PIA TNI TSKY SO BRE LA OBLI GA- 

CIÓN DE FOR MU LAR LA ACU SACIÓN EN EL PLA ZO DE LOS CIN CO

DÍAS SI GUIEN TES A LA DE TEN CIÓN

25 de abril de 1919.

¡Ca ma ra da Pia tni tsky!

Es in dis pen sa ble en viar una cir cu lar a to das las sec cio nes y a
to dos los in ves ti ga do res con el fin de in di car les la ne ce si dad de
apor tar una or den de arres to en la que de be for mu lar se la acu- 
sación cuan do se lle va a ca bo una de ten ción. La co pia de es ta or- 
den de be en con trar se en la pri sión jun to al ex pe dien te del de te- 
ni do, y de be ser le co mu ni ca da en el pla zo de cin co días a par tir
del mo men to de su arres to.

F. Dzer jin sky.

(So bre la his to ria de la Che ca Pan ru sa, p. 276.)

NOTA DE DZER JIN SKY A MESING, MIEM BRO CO LE GIA DO DE LA

CHE CA PAN RU SA, SO BRE LA CREA CIÓN DE GRU POS CHE UIS TAS

JUN TO A LOS DI RI GEN TES DE LOS SIN DI CA TOS

18 de mar zo de 1921.

Ca ma ra Me sing:

Con el fin de atraer a los obre ros a las che cas y ayu dar los, con- 
si de ro que se ría muy útil crear, jun to a la di rec ción de los sin di- 
ca tos, gru pos de che quis tas —di ga mos más bien troikas— (dos
de en tre ellos, pe ro con nues tra apro ba ción, y uno de los nues- 
tros).

La mi sión de esas troikas: la lu cha contra los abu sos co me ti dos
en los sin di ca tos. Nues tro can di da to de be es tar al ta men te ca li fi- 
ca do, po seer sen ti do tác ti co y no ac tuar in con si de ra da men te.
¿ué opi nas so bre es to? ¿Po dría lle var se a ca bo la ex pe rien cia en
un sin di ca to? Ya he ha bla do de ello con Ku tu zov. Es tá de acuer- 
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SECRE TO

do, afir ma in clu so que dis po ne de la gen te ade cua da. En sá ya lo.
Pon te de acuer do con él.

Tu yo afec tí si mo, F. D.

(Op. cit., pág. 436.)

ORDEN N.° 186

30 de di ciem bre de 1921.

Han lle ga do a la Che ca Pan ru sa cier tas in for ma cio nes se gún
las cua les las per so nas de te ni das por ra zo nes po lí ti cas, miem bros
de di fe ren tes par ti dos anti so vié ti cos, se ha llan en oca sio nes en- 
car ce la dos en muy ma las con di cio nes y que en sus ex pe dien tes
exis ten nu me ro sas ano ma lías.

La Che ca Pan ru sa se ña la que las per so nas arri ba men cio na das
no de ben ser con si de ra das co mo cas ti ga das, sino co mo ais la das
pro vi sio nal men te de la so cie dad en in te rés de la re vo lu ción, y
que las con di cio nes de su in ter na mien to no de ben re ves tir ca rác- 
ter pu ni ti vo.

El pre si den te de la Che ca Pan ru sa: F. Dzer jin sky.

El ad mi nis tra dor: G. Ya go da.

(La tzís, Las che cas, Mos cú, 1921.)

ORDEN CON CER NIEN TE A LOS REHE NES

El co mi sa rio del pue blo pa ra Asun tos Ex tran je ros ha di fun di- 
do en tre to dos los so vié ti cos la si guien te or den te le gra fia da:

«El ase si na to de Vo lo dar sky, el ase si na to de Uri tsky, el in ten to
de ase si na to lle va do a ca bo contra Vla di mir Illi tch Len in, nues- 
tros mi lla res de ca ma ra das fu si la dos en Fin lan dia, Ucra nia, el
Don, y en la re gión ocu pa da por los che cos lo va cos, los cua les fa- 
vo re cen de mo do per ma nen te cons pi ra cio nes en nues tra re ta- 
guar dia, la par ti ci pa ción abier ta en esas cons pi ra cio nes de so cia- 
lis tas-re vo lu cio na rios de de re cha y de otros crá pu las contra rre- 
vo lu cio na rios, y al pro pio tiem po la in su fi cien cia de la re pre sión
che quis ta tes ti mo nian que, a pe sar de los in ce san tes dis cur sos so- 
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bre el te rror de ma sas contra los so cia lis tas-re vo lu cio na rios, los
guar dias blan cos y la bur guesía, es te te rror que da en sim ples
pro pó si tos.

»Es ne ce sa rio ter mi nar in me dia ta men te con es te re la ja mien to
y es tos bue nos mo da les. To dos los so cia lis tas-re vo lu cio na rios co- 
no ci dos por los so vie ts lo ca les de ben ser de te ni dos so bre el te- 
rreno. De ben to mar se con si de ra ble nú me ro de rehe nes en tre la
bur guesía y los ofi cia les. De mo do que, a la me nor ten ta ti va de
re sis ten cia, de be fu si lar se en ma sa a esos rehe nes. Los Co mi tés
eje cu ti vos pro vin cia les de los So vie ts de ben ha cer en es te as pec to
ga la de una ini cia ti va par ti cu lar.

»Las sec cio nes ad mi nis tra ti vas de esos Co mi tés eje cu ti vos de- 
ben to mar to das las me di das, con ayu da de la mi li cia y la che ca,
pa ra des cu brir y de te ner a to dos aque llos que se es con den ba jo
fal sas iden ti da des, de ben fu si lar sin va ci la cio nes a to dos aque llos
que man tie nen re la cio nes con los guar dias blan cos.

»To das las me di das enu me ra das de ben ser apli ca das de in me- 
dia to. Cual quier in de ci sión en es te as pec to por par te de no im- 
por ta qué ór gano lo cal de los so vie ts de be ser in me dia ta men te
co mu ni ca da al Co mi sa ria to del Pue blo de Asun tos Ex te rio res.

»La re ta guar dia de nues tros ejérci to de be que dar de fi ni ti va- 
men te lim pia de to dos los guar dias blan cos y de to dos los co bar- 
des cons pi ra do res. Ni la me nor va ci la ción, ni la me nor in de ci- 
sión en la apli ca ción del te rror de ma sas.

»Con fir mad la re cep ción de es te te le gra ma.

»El co mi sa rio del pue blo pa ra Asun tos In te rio res: Pe tro vsky.»

(«Pe rió di co de la che ca», n.° 1, pág. 11, 22 de sep tiem bre de
1918.)

A TO DAS LAS CHE CAS DE PRO VIN CIAS Y DE DIS TRI TOS

(En tre gar una co pia al di pu ta do del so viet lo cal.)
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La Sec ción In ter ciu da des re ci be mu cha in for ma ción acer ca de
los re cien tes ro ces en tre los dis tin tos ór ga nos lo ca les, in clui dos
los so vie ts y las che cas lo ca les.

La Sec ción In ter ciu da des con si de ra ne ce sa rio lla mar la aten- 
ción de las che cas so bre la con ve nien cia de man te ner con tac tos
es tre chos, en su zo na de ac ción, con to dos los ór ga nos lo ca les del
po der so vié ti co, se ña lán do les a la vez que las che cas son au tó no- 
mas en su tra ba jo y que de ben cum plir sin fal ta con to das las
con sig nas de la Che ca Pan ru sa, su ór gano su pre mo, de la cual
de pen den. Las che cas de ben ren dir cuen tas a los so vie ts, pe ro és- 
tos, o las sec cio nes per te ne cien tes a és tos, no pue den en nin gún
ca so di fe rir o de te ner las ór de nes da das por la Che ca Pan ru sa.

Al in for mar le de ello, la Sec ción In ter ciu da des le pro po ne se- 
guir es ta or den al pie de la le tra, con el fin de evi tar que, en el
fu tu ro, vuel van a pro du cir se es tos ro ces.

El pre si den te: F. Dzer jin sky.

El di rec tor de la Sec ción In ter ciu da des: V. Fo min.

El se cre ta rio de la Sec ción In ter ciu da des: G. Mo roz.

(«Pe rió di co de la Che ca», n.° 1, pág. 10, 22 de sep tiem bre de
1918.)

A TO DAS LAS CHE CAS DE PRO VIN CIAS Y DIS TRI TOS

(Co pia al ca ma ra da Pe tro vsky, co mi sa rio del pue blo pa ra
Asun tos In te rio res, al ca ma ra da Kur sky, co mi sa rio del pue blo
pa ra la Jus ti cia y a to dos los pre si den tes de los Co mi tés Eje cu ti- 
vos de pro vin cias.)

Es tos úl ti mos tiem pos se han pro du ci do nu me ro sos in ci den tes
en tre las au to ri da des ad mi nis tra ti vas y las che cas. Las au to ri da- 
des ad mi nis tra ti vas in ten tan en mu chos lu ga res co lo car ba jo su
au to ri dad a las che cas, ha cien do re fe ren cia a la re so lu ción del
Con gre so de los re pre sen tan tes de los Co mi tés Eje cu ti vos de los
So vie ts de pro vin cia. Pre ci se mos que se tra ta só lo de una re so lu- 
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ción, que no ha si do con fir ma da ni por los So vie ts de los Co mi- 
sa rios del Pue blo, ni por el Co mi té Cen tral Eje cu ti vo Pan ru so.

De ma ne ra que la Sec ción In ter ciu da des pro po ne lo que si- 
gue:

La Che ca Pan ru sa es tá su bor di na da a los So vie ts de los Co mi- 
sa rios del Pue blo. Los co mi sa rios pa ra la Jus ti cia y pa ra Asun tos
In te rio res tie nen au to ri dad so bre ella. En su ac ti vi dad, la Che ca
Pan ru sa es in de pen dien te y pue de pro ce der a in ves ti ga cio nes,
de ten cio nes y eje cu cio nes, con la con di ción de apor tar de in me- 
dia to in for mes al So viet de los Co mi sa rios del Pue blo y al Co- 
mi té Cen tral Eje cu ti vo Pan ru so de los So vie ts.

Cuan do de ba pro ce der a in ves ti ga cio nes, con fis ca cio nes o
arres tos, etc., de miem bros del go bierno o del Co mi té Cen tral
Eje cu ti vo Pan ru so, la Che ca Pan ru sa in for ma y pi de el acuer do
del So viet de los Co mi sa rios del Pue blo y del Co mi té Cen tral
Eje cu ti vo Pan ru so.

Las che cas de pro vin cias es tán su bor di na das a la Che ca Pan ru- 
sa, y las che cas de dis tri to a las che cas de pro vin cia. Am bas rin- 
den cuen ta a los co mi tés eje cu ti vos de pro vin cias y dis tri tos, pe- 
ro a nin gu na de sus sec cio nes en par ti cu lar.

Los co mi sa ria tos pa ra la Jus ti cia y pa ra Asun tos In te rio res
pue den con tro lar las che cas sin mez clar se en sus asun tos. En ge- 
ne ral, las che cas son in de pen dien tes en su ac ti vi dad y pre sen tan
in for mes so bre és ta a pe ti ción del co mi té eje cu ti vo del so viet lo- 
cal.

Si las che cas lo ca les de ben in ves ti gar, lle var a ca bo in cau ta cio- 
nes, o de te ner a re pre sen tan tes del po der lo cal o a mi li tan tes de
los co mi tés eje cu ti vos, pa ra ello de ben pe dir la aquies cen cia de
los co mi tés eje cu ti vos o de sus pre si den tes.

Los co mi sa ria tos pa ra la Jus ti cia y Asun tos In te rio res no pue- 
den in ter ve nir en las ac ti vi da des de la Che ca. Cuan do, so bre
cues tio nes de con trol, naz can di fe ren cias en tre esos co mi sa ria tos



56

y las che cas, que no pue dan re sol ver ellos mis mos, la cues tión se
re mi ti rá al Co mi té Eje cu ti vo pa ra una so lu ción de fi ni ti va.

Di fún dan se es tas pre ci sio nes a to das las che cas de dis tri to y
pro véa se de una co pia a to dos los pre si den tes de los co mi tés eje- 
cu ti vos de dis tri to.

El vi ce-pre si den te de la che ca: Pe ters.

El di rec tor de la Sec ción In ter ciu da des: Fo min.

El se cre ta rio: Mo roz.

(«Pe rió di co de la che ca», n.° 2, págs. 11-12, 29 de sep tiem bre
de 1918.)

¡ue el bra zo no tiem ble!

¿uién se opo ne al po der so vié ti co? La bur guesía. ¿uién afi- 
la contra él su pu ñal? La bur guesía. ¿uién in ten ta es tran gu lar lo
por me dio del ham bre? La bur guesía.

¿uién des tru ye nues tros trans por tes, sa quea nues tros me dios
de co mu ni ca ción, or ga ni za la rui na? La bur guesía.

¿uién obs ta cu li za los abas te ci mien tos y el ar ma men to de
nues tro Ejérci to Ro jo, pri ván do lo así de su ca pa ci dad de com ba- 
te y con de nán do lo a la muer te y a la tor tu ra? La bur guesía.

¿Dón de se ha llan, pues, los obre ros, los cam pe si nos y los sol- 
da dos ro jos?

¿En qué se ocu pan? ¿A qué es pe ran? ¿Por qué no gol pean a su
ene mi go, la bur guesía?

En ade lan te, ya es tán en guar dia. De ben res pon der gol pe por
gol pe.

Pa ra ese com ba te han crea do la Che ca y le han da do el de re- 
cho de fu si lar a to dos los guar dias blan cos, a to dos los contra rre- 
vo lu cio na rios.

¡ue al ex ter mi nar a los contra rre vo lu cio na rios no tiem ble su
bra zo!
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¡ue esos com ba tien tes, sol da dos del des ta ca men to es pe cial
de las tro pas de la Che ca sean fie les y fir mes!

¡Vi va la Che ca y su des ta ca men to es pe cial!

(M. Y. La tzis, «Krasny Me tch» («La Da ga Ro ja»), ór gano de la
sec ción po lí ti ca del des ta ca men to es pe cial de la Che ca, Kiev, n.°
1, 18 de agos to de 1919.)



58

S. P. Mel gu nov

El te rror ro jo en Ru sia (1918-1924)
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(Se re pro du ce aquí, con el con sen ti mien to del au tor, el ca pí- 

tu lo ter ce ro, ti tu la do «Es ta dís ti ca san grien ta» de es te li bro, Edi- 

tions Pa yot, Pa rís, 1927.)
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«ui zás un his to ria dor des em pol va rá do cu men tos, des ple ga rá an te

nues tros ojos la lar ga se rie de sen ten cias dic ta das por los tri bu na les, ha rá

in clu so es ta dís ti cas. (Sin em bar go, es to no es muy pro ba ble. Lo que el

tiem po y los acon te ci mien tos no han des trui do, lo se rá por los in te re sa- 

dos)», es cri be So l je ni tsin (Ar chi piéla go Gu lag, I, 257 de la edi ción es- 

pa ño la, Col. «El Ar ca de Pa pel», Pla za & Ja nés, Bar ce lo na, 1972[*]).

En efec to, aún no ha lle ga do la ho ra de es ta ble cer de fi ni ti va men te la

san grien ta es ta dís ti ca. Sin em bar go, des de 1924, un hom bre ha in ten ta do

la ta rea. Se tra ta de Ser gio Pe tro vi ch Mel gu nov, a quien, por otra par te,

So l je ni tsin ha ce alu sión (I, 317), pu bli ca aquel año en Ber lín, y en ru so,

una com pi la ción de to dos los ac tos de te rror co me ti dos en Ru sia des de 1918

a 1924. Se su po ne que se tra ta só lo de los ac tos co no ci dos, de los cua les re- 

fie re úni ca men te aqué llos pro ba dos por la exis ten cia de al gún do cu men to o

tes ti mo nio dig no de cre di bi li dad. La se rie dad de su tra ba jo se co rres pon de a

la ima gen de su pro pia vi da.

Na ci do en 1876 y fa lle ci do en 1956, S. P. Mel gu nov era his to ria dor.

Au tor de nu me ro sas obras so bre Ru sia, era un mi li tan te so cia lis ta de ten- 

den cia re for mis ta. Fun dó, en 1911, la cé le bre co ope ra ti va edi to rial Za- 

dru ga, que pu bli có gran nú me ro de opús cu los des ti na dos a la edu ca ción de

los obre ros y de los cam pe si nos y lle gó a ser asi mis mo vi ce pre si den te del

Co mi té cen tral del Par ti do de los so cia lis tas-po pu lis tas. Des pués de oc tu- 

bre de 1917, su frió 23 in ves ti ga cio nes po li cia les y 8 de ten cio nes, la úl ti ma

en oc tu bre de 1920. Fue con de na do a muer te en el cur so de un pro ce so, ci- 

ta do por So l je ni tsin, por ha ber in ter ve ni do en la cons ti tu ción de un fren te

anti bol che vi que, pe ro se le con mu tó la pe na por la de diez años de pri sión.

Tras un año de ré gi men ce lu lar, y de bi do a la in ter ven ción de Ve ra Fig ner

y Kro po tkin, fue li be ra do pa ra vol ver a su frir pri sión en 1922. Se vio im- 

pli ca do en el pro ce so de los so cia lis tas-re vo lu cio na rios, fue de por ta do y,

pos te rior men te, obli ga do a emi grar. Por ha ber pu bli ca do ar tícu los so bre el

te rror fue des po ja do de su bi blio te ca y de sus ar chi vos y, por fin, de sus de- 

re chos cí vi cos.
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Mu chas di fi cul ta des se opu sie ron a su tra ba jo de his to ria dor. A pe sar de

las pre cau cio nes to ma das en lo que a sus fuen tes se re fie re, Mel gu nov no

pue de ga ran ti zar la exac ti tud ab so lu ta de los he chos. «Ci ta ré un ejem plo

tí pi co», es cri be. «Una no ta de La cau sa co mún, de Bur tzev, ha bla ba de

la eje cu ción de 13.000 per so nas des pués de la eva cua ción de Cri mea por

Wrán gel. Es ta ci fra pa re ció en aquel tiem po in ve ro sí mil a la re dac ción del

pe rió di co. Pe ro hoy sa be mos po si ti va men te que la rea li dad su pe ró con mu- 

cho lo que pa re cía in ve ro sí mil.» Da mos por su pues to que pue den ha ber se

co me ti do erro res en el otro sen ti do. Sin em bar go, pen sa mos que los re sul- 

ta dos a los que lle gó Mel gu nov se apro xi man a la rea li dad. Sin du da de be

es te éxi to a la pru den cia que le lle vó a des con fiar de los tra ba jos de la co mi- 

sión es pe cial, crea da en di ciem bre de 1918 por el ge ne ral De nikin pa ra in- 

ves ti gar so bre las atro ci da des bol che vi ques. «Con si de ran do la to ta li dad de

los do cu men tos que es tán en la ba se de mi tra ba jo», es cri be, «de bo su bra- 

yar una vez más que, ac tual men te, no pue den ser so me ti dos a un se ve ro

aná li sis crí ti co. Fal tan los me dios pa ra con tro lar ca da uno de los he chos ci- 

ta dos. La ver dad só lo pue de es ta ble cer se pro vi sio nal men te, efec tuan do re- 

cor tes en los nú me ros. Por con si guien te, me apli qué a re cons truir he chos

aná lo gos, pro ve nien tes de dis tin tas fuen tes po lí ti cas. La va rie dad de fuen- 

tes que con du cen a re sul ta dos co mu nes prue ban, a mi jui cio, la ve ra ci dad

de los he chos ci ta dos. Co rres pon de, en fin, al lec tor lle var a ca bo las apro- 

xi ma cio nes ne ce sa rias.»

El ca pí tu lo pu bli ca do aquí ter mi na con una re fle xión so bre el ba lan ce

del te rror. Aun que es ta cues tión ha ya si do ya de ba ti da con an te rio ri dad,

no re sul ta inú til apor tar a los lec to res al gu nos da tos com ple men ta rios. Le

per mi ti rán pre ci sar el lu gar ocu pa do por el te rror len i nis ta en la je rar quía

de los di fe ren tes ti pos de re pre sión.

De acuer do con So l je ni tsin (I, 256) hu bo, des de 1826 a 1905, 894

con de nas a muer te en Ru sia. En 1906, la re pre sión de la re vo lu ción de

1905 ten dría en su ha ber a 1310 víc ti mas. Otra fuen te (Ko wa le vsky en

«Stra na») da una ci fra apro xi ma da: 1491. (La re la ción por me no ri za da

da el si guien te re sul ta do: 215 ahor ca dos y 314 fu si la dos des pués de pro ce- 

so; 221 eje cu ta dos tras un si mu la cro de jui cio; 714 li qui da dos sin pro ce so.)
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Se gún «By leie» (nú me ro del 2 fe bre ro de 1907), la reac ción a car go de

Sto l y pin ha bría da do 950 con de nas a muer te eje cu ta das. En to tal y co mo

ba lan ce de la re vo lu ción de 1905, se gún «Stra na», ha bría ha bi do 17.000

víc ti mas, de ellas 7331 muer tos.

Tro tsky, en su obra so bre 1905, ofre ce una es ti ma ción muy su pe rior.

«Des de el 9 de ene ro de 1905 has ta la con vo ca to ria de la pri me ra Du ma,

que tu vo lu gar el 27 de abril de 1906, el go bierno del zar hi zo ma sa crar a

más de

15.000 per so nas. Cer ca de 20.000 fue ron he ri das (y mu chas mu rie- 

ron co mo con se cuen cia); 70.000 in di vi duos fue ron de por ta dos, de te ni dos y

en car ce la dos.»

Acep te mos la ci fra de 20.000 muer tos.

Es ta ci fra, su fi cien te men te res pe ta ble co mo pa ra me re cer una re pro ba- 

ción uni ver sal es, sin em bar go, cin cuen ta ve ces me nor que la arro ja da por

el más mo des to de los ba lan ces del te rror bol che vi que.

En efec to, ]ean Elleins tein, en su His to ria del fe nó meno es ta li nis- 

ta, es cri be (pág. 10): «El ham bre ha bía ma ta do a más de 7 mi llo nes de

per so nas. Era ne ce sa rio aña dir a esas ci fras las de los muer tos de la pri me ra

gue rra mun dial: 1.500.000 per so nas; de la gue rra ci vil: 1 mi llón; y de

las epi de mias: 3 mi llo nes. En to tal, des de 1914 a 1921, co mo con se cuen- 

cia de las gue rras ex tran je ras y ci vi les, y de sus re sul ta dos, se con ta ban

13.500.000 de fun cio nes». Se ha vis to an tes que las ci fras ofi cial men te

da das en Mos cú, en 1972, di fie ren ne ta men te de las apor ta das por el his- 

to ria dor fran cés. Te ro nos abs ten dre mos de se ña lar que, al exa ge rar las ci- 

fras del ham bre y de las epi de mias y al no dis tin guir en tre pér di das mi li ta- 

res y ci vi les du ran te la gue rra ci vil, pue de em pe zar se ya por es ca mo tear

buen nú me ro de muer tos. Lo que ten dre mos en cuen ta se rá: 1) que aquí

no se tra ta de una mor ta li dad «nor mal», por otra par te im po si ble de ca li- 

brar en se me jan tes cir cuns tan cias, y 2) que, en ese ba lan ce, la su ma de las

ba jas no igua la el to tal de 13,5 mi llo nes. Si se tie ne en cuen ta que la úni- 

ca canti dad ol vi da da es pre ci sa men te la de las vic ti mas del te rror, se de du ce
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por sim ple di fe ren cia que es te au tor es ta ble ce su ba lan ce al re de dor de 13,5

mi llo nes − (7 + 1,5 + 3) = 1 mi llón[2].

J. B.
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«So bre las rui nas del vie jo mun do, cons trui re mos uno nue- 
vo.»

Las Co mi sio nes ex tra or di na rias no son ór ga nos de jus ti cia,

sino «de ex ter mi na ción sin cuar tel», de acuer do con la ex pre sión

del Co mi té Cen tral co mu nis ta.

La Co mi sión ex tra or di na ria «no es una co mi sión de in ves ti ga- 

ción, ni un tri bu nal de jus ti cia». Ella mis ma de ter mi na sus atri- 

bu cio nes. «Es un ór gano de com ba te que ope ra en el fren te in te- 

rior de la gue rra ci vil. No juz ga al ene mi go, sino que lo ex ter mi- 

na. No per do na a quien es tá al otro la do de la ba rri ca da, só lo lo

aplas ta.»

No es di fí cil ima gi nar se có mo de be ope rar den tro de la rea li- 

dad es te «ex ter mi nio sin cuar tel», cuan do en lu gar del «có di go

muer to» de las le yes rei nan so la men te «la ex pe rien cia re vo lu cio- 

na ria» y la «con cien cia».

La con cien cia es sub je ti va, y la ex pe rien cia de ja por fuer za si- 

tio al pro pio al be drío que asu me for mas des afo ra das, de acuer do

con la ca li dad de los jue ces.

«No ha ce mos la gue rra contra las per so nas en par ti cu lar», es- 

cri be La tzis en el «Te rror ro jo» de 1° no viem bre de 1918[3]. «No- 

so tros ex ter mi na mos la bur guesía co mo cla se. No bus quéis en el

cur so de la in ves ti ga ción do cu men tos y prue bas so bre lo que el

acu sa do ha he cho, en ac tos o en pa la bras, contra la au to ri dad so- 

vié ti ca. La pri me ra pre gun ta que de béis ha cer le es a qué cla se

per te ne ce, cuá les son sus orí genes, su edu ca ción, su ins truc ción,

su pro fe sión.» Es en es te es píri tu don de re si de la «es en cia del te- 

rror ro jo». La tzis no te nía na da de ori gi nal; se li mi ta ba a co piar

las pa la bras de Ro bes pie rre en la Con ven ción en re la ción con la

ley que se re fe ría al te rror en ma sa: «Pa ra cas ti gar a los ene mi gos

de la pa tria, bas ta con es ta ble cer su per so na li dad. No se tra ta de

cas ti gar los, sino de des truir los».
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¿No ha blan por sí mis mas ta les ins truc cio nes im par ti das a los

jue ces?

Pe ro, pa ra com pren der en ver dad qué es el te rror bol che vi- 

que, que has ta nues tros días si gue ma ni fes tan do una ener gía sin

fa llos, de be mos es cla re cer an te to do la cues tión del nú me ro de

víc ti mas.

Es te des en freno des co no ci do de eje cu cio nes, co me ti das por

los cír cu los di ri gen tes en Ru sia, ca rac te ri za to do el sis te ma de

pro yec ción del «te rror ro jo».

En rea li dad, la san grien ta es ta dís ti ca no pue de aún dar se por

de fi ni ti va, y hay po cas po si bi li da des de que sea con clui da al gu na

vez.

Cuan do se pu bli ca qui zás la cen té si ma par te de los nom bres

de los eje cu ta dos, cuan do la pe na de muer te se apli ca en el se cre- 

to de los só ta nos, cuan do la des apa ri ción de un hom bre no de ja

la me nor hue lla, el his to ria dor del por ve nir no tie ne po si bi li dad

de es ta ble cer en cua dro com ple to de la rea li dad.

1918

En los ar tícu los arri ba men cio na dos, La tzis es cri bía en su

tiem po: «Nues tra po bla ción, e in clu so nues tros com pa ñe ros,

aca ban por per sua dir se de que la Che ca tie ne a sus es pal das de ce- 

nas y cen te na res de mi lla res de muer tos». Y es la pu ra ver dad: no

por ca sua li dad, en tre la gen te, las le tras V-Tche-K son con si de ra- 

das co mo un sig no de muer te. La tzis, al dar esa ci fra fan tás ti ca de

22, de la que ya he mos ha bla do, cal cu la, en la se gun da mi tad de

1918, 4.500 fu si la dos. «Es to, en to da Ru sia», es de cir, en 24 go- 

bier nos cen tra les. «Si de al go se pue de acu sar a la Che ca, di ce La- 

tzis, no es de ex ce so de ce lo en las eje cu cio nes, sino de in su fi- 

cien cia en la apli ca ción de me di das su pre mas de cas ti go.» «Una

ma no de hie rro fuer te dis mi nu ye el nú me ro de víc ti mas.» Pe ro

no siem pre se te nía pre sen te es ta ver dad en las Co mi sio nes ex tra- 

or di na rias. Pe ro és ta es una acu sación que se apli ca tan to a la
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Che ca co mo a to da po lí ti ca de la au to ri dad so vié ti ca. «¡Siem pre

he mos si do de ma si do sua ves, de ma sia do be nig nos con el ene mi- 

go ven ci do!»

Cua tro mil qui nien tos re sul ta po co pa ra La tzis. Pue de lle gar a

con ven cer se de que las ci fras de su es ta dís ti ca ofi cial han si do

drás ti ca men te dis mi nui das. Por ejem plo, se ría in te re san te sa ber

en qué sec ción ha cla si fi ca do La tzis los fu si la dos en Ia ros lav tras

la su ble va ción or ga ni za da en ju lio por Savi nkov. En el pri mer

fas cícu lo del Li bro Ro jo de la Vé-tchéka (y el li bro exis te[4]), fas cícu- 

lo dis tri bui do so la men te en tre los di ri gen tes co mu nis tas, se ha

im pre so un do cu men to his tó ri co «sin pre ce den tes». El pre si den te

de la Co mi sión ale ma na (que fun cio na ba de acuer do con las ins- 

truc cio nes del Tra ta do de Brest), el te nien te Ba lk, en la or den n.°

4 del 21 de ju lio de 1918, anun cia ba a la po bla ción ci vil de la

ciu dad de Ia ros lav que el des ta ca men to de Ia ros lav, del Ejérci to

vo lun ta rio del Nor te, se ha bía ren di do a la ci ta da Co mi sión ale- 

ma na. Los sol da dos que se ha bían ren di do ha bían si do en tre ga- 

dos a la au to ri dad bol che vi que, y un pri mer gru po con 428 de

ellos ha bía si do fu si la do. Se gún mis da tos, en aquel mo men to ya

se con ta ban 5.004 fi chas de fu si la dos. He ma ni fes ta do ya que mis

in for mes se de ben al azar y son in com ple tos: se tra ta, so bre to- 

do, de aqué llos que se han pu bli ca do en los pe rió di cos y so la- 

men te, en los pe rió di cos que pu de pro cu rar me.[5]

No hay que ol vi dar que, an te el la co nis mo de las no tas ofi cia- 

les, re sul ta en oca sio nes di fí cil de re sol ver la cues tión de las ci- 

fras.

Por ejem plo: la che ca del dis tri to de Klin (go bierno de Mos- 

cú) ha in for ma do que fu si ló a al gu nos contra rre vo lu cio na rios; la

che ca de Vo ro ne ge co mu ni có que ha bían si do fu si la das mu chas de

las per so nas de te ni das; la che ca de Ses tro rie tz (cer ca de San Pe- 

tersbur go) ha pro ce di do a con su mar eje cu cio nes «des pués de una

in ves ti ga ción mi nu cio sa en ca da ca so».
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Los pe rió di cos es tán re ple tos de co mu ni ca dos tan la có ni cos

co mo los alu di dos. En es tos ca sos he mos to ma do un co efi cien te

de 1 a 3, es de cir, ci fras con si de ra ble men te re du ci das.

Se ha ex clui do com ple ta men te de es ta es ta dís ti ca los da tos so- 

bre las eje cu cio nes en ma sa que han acom pa ña do las re pre sio nes

de to dos los le van ta mien tos de cam pe si nos o de otras gen tes. Las

víc ti mas de esos «ex ce sos» de la gue rra ci vil son im po si bles de

enu me rar.

Mis ci fras tie nen una im por tan cia de mos tra ti va en el sen ti do

de que su bra yan cla ra men te la re duc ción exa ge ra da de la es ta dís- 

ti ca ofi cial pre sen ta da por La tzis.

Po co a po co, se en trea bren las fron te ras de la Ru sia so vié ti ca,

y con ellas se am plía el cam po de ac ti vi dad «hu ma ni ta ria» de las

Co mi sio nes ex tra or di na rias. En 1920[6], La tzis ya pu bli có una es- 

ta dís ti ca am plia da, se gún la cual el nú me ro de fu si la dos en 1918

al can za ba 6.185 per so nas. Aho ra bien, ¿ha in clui do La tzis en ese

nú me ro los mi les de per so nas que, por ejem plo, fue ron eje cu ta- 

das en el no res te de Ru sia (go bierno de Perm) y de las cua les ha- 

blan de mo do tan ca te gó ri co los in for mes in gle ses?[7]

«En el Con su la do bri tá ni co si guen pre sen tán do se gen tes de

to das cla ses, so bre to do cam pe si nos, que vie nen a tes ti mo niar so- 

bre la muer te de sus fa mi lia res o acer ca de otras vio len cias co me- 

ti das por los bol che vi ques en có le ra» (Eliot a Cur zon, 21 mar zo

1919). ¿Se men cio nan tam bién las víc ti mas de la «Ma sacre de los

ofi cia les» de Kiev, en 1918? Se fu si la ba y se de ca pi ta ba en el tea- 

tro don de los mi li ta res eran con vo ca dos pa ra «re vi sar sus do cu- 

men tos». ¡El nú me ro de ellos se es ti ma en 2.000! ¿Se ha te ni do

en cuen ta en ese nú me ro las víc ti mas de las ma tan zas de ofi cia les

de ma ri na en Odes sa, an tes de la lle ga da de las tro pas aus tría cas?

«Más tar de», afir ma un sacer do te in glés, «un miem bro del Es ta do

Ma yor aus tría co me in for mó de que le ha bían pro por cio na do

una lis ta de más de 400 ofi cia les muer tos en la re gión de Odes- 
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sa[8].» ¿Se ha te ni do asi mis mo en cuen ta en esa ci fra la ma sacre de

ofi cia les de Se bas to pol? ¿Se han con ta do las 1.342 per so nas ex- 

ter mi na das en ene ro-fe bre ro de 1918 en Ar ma vir, ci fra es ta ble ci- 

da por la Co mi sión de in ves ti ga ción so bre los ex ce sos bol che vi- 

ques, sus ci ta da por or den del ge ne ral De nikin[9]?

Y, por fin, ¿cuen tan las he ca tom bres de Stra v ro pol, de las que

ha bla V. M. Kras nov en sus me mo rias, etc.[10]?

No hay lu gar al guno en que la apa ri ción de los bol che vi ques

no fue se acom pa ña da de de ce nas y cen te na res de víc ti mas eje cu- 

ta das sin ser juz ga das o tras ha ber si do con de na das por Co mi sio- 

nes ex tra or di na rias o tri bu na les «re vo lu cio na rios» pro vi sio na les

aná lo gos.[11] Des ti na re mos un ca pí tu lo en te ro a esas ma sacres,

con si de rán do las tan só lo co mo «ex ce so de la gue rra ci vil».

1919

Con ti nuan do con el tra ba jo de apor tar es ta dís ti cas san grien- 

tas, La tzis afir ma que, en 1919, fue ron fu si la das 3.456 per so nas

por or den de la Che ca, es de cir, 9.641 en el cur so de dos años.

De to dos ellos 7.068 se rían contra rre vo lu cio na rios.

Hay que re cor dar que de los pro pios in for mes de La tzis tras- 

cien de que 2.500 no fue ron fu si la dos por «bur gue ses» ni si quie ra

por contra rre vo lu cio na rios, sino por crí me nes or di na rios (632

por cohe chos, 272 por es pe cu la ción y 1.204 por ac tos cri mi na- 

les).

Es to de mues tra que los bol che vi ques uti li za ban la pe na de

muer te no co mo me dio de lu cha contra la bur guesía en tan to

que cla se bien de ter mi na da, sino co mo me di da ge ne ral de cas ti- 

go, que en cual quier país me dia na men te ci vi li za do no se apli ca

nun ca en esos ca sos. Pe ro de je mos es to apar te.

La Co mi sión ex tra or di na ria Pan ru sa, se gún los da tos de La- 

tzis, ha bría fu si la do, en sep tiem bre de 1919, a 140 per so nas, y en

aquel mo men to se li qui da ba en Mos cú la ten ta ti va, de contra rre- 

vo lu ción, a la cual es ta ba uni da el nom bre del fa mo so hom bre
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po lí ti co N.N. Ch tche pkin. Se pu bli ca ron en los pe rió di cos los

nom bres de 66 fu si la dos, pe ro se gún tes ti mo nio de los pro pios

bol che vi ques, hu bo 150 víc ti mas en es te ca so. En Krons ta dt, se- 

gún un tes ti mo nio au to ri za do, fue ron fu si la dos en ju lio de 1919

de 100 a 150 per so nas: so la men te se pu bli ca ron 19 nom bres. En

Ucra nia, don de el pro pio La tzis ha cía fu ror, se fu si la ron a mi lla- 

res.

El in for me de las en fer me ras de la Cruz Ro ja ru sa, es ta ble ci da

por la Cruz Ro ja In ter na cio nal en Gi ne bra, y pu bli ca do en In- 

gla te rra, es ta ble ce 3.000 eje cu cio nes, so la men te en Kiev[12].

El au tor ya ci ta do del li bro La ebrie dad bol cbe qui ve, Ni los ton- 

skii, apor ta ci fras enor mes so bre las eje cu cio nes de Kiev. Es ne- 

ce sa rio aña dir que el au tor da prue ba de un co no ci mien to de los

ac tos de las 16 Co mi sio nes ex tra or di na rias de Kiev; apor ta in- 

clu so una des crip ción to po grá fi ca de ta lla da. El au tor, ade más de

ob ser va cio nes di rec tas, se ha ser vi do evi den te men te de los do cu- 

men tos ob te ni dos por la Co mi sión de in ves ti ga ción so bre los ex- 

ce sos bol che vi ques nom bra da por el ge ne ral Röhr ber[13].

Es ta co mi sión es ta ba com pues ta en par te por mé di cos y por

ju ris tas. Fo to gra fió ca dá ve res exhu ma dos de las fo sas. Una par te

de es tas fo to gra fías se ha llan re pro du ci das en el li bro de Ni los- 

ton skii; la otra par te, se gún el au tor, se en cuen tra en Ber lín.

Afir ma que, de acuer do con los da tos de la co mi sión Rohr ber,

fue ron eje cu ta das 4.800 per so nas, cu yos nom bres pu die ron es ta- 

ble cer se. El nom bre de víc ti mas en Kiev, ba jo el do mi nio bol- 

che vi que, se gún Ni los ton skii, no ba ja de 12.000. No im por ta

que esas ci fras no sean exac tas; es el con jun to de las mis mas lo

que apor ta un hi lo con duc tor.

Las for mas ex tra or di na rias que adop tó el te rror lle va ron a la

crea ción de una Co mi sión de in ves ti ga ción es pe cial so bre los ac- 

tos de Che ca en Ucra nia, co mi sión nom bra da por el po der cen- 

tral y que pre si dían Ma nuil sky y Fé lix Kon. To dos los pri sio ne- 
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ros, en sus de cla ra cio nes an te la Co mi sión de De nikin, apor tan

bue nos in for mes so bre es ta che ca. El de sa rro llo del te rror se de- 

tu vo an tes de la eva cua ción de Kiev, des pués de que las eje cu cio- 

nes ma si vas se re no va ran; el 16 de agos to, apa re ció en Iz ves tia

una lis ta de 127 fu si la dos. Es tas fue ron las úl ti mas víc ti mas ofi- 

cial men te co no ci das.

En las afue ras de Sa ra tov hay un ba rran co te rri ble. Allí es don- 

de se eje cu ta ba. Trae ré a co la ción las pa la bras de un tes ti go pre- 

sen cial, pa la bras ex traí das de ese sor pren den te li bro que ya he- 

mos ci ta do va rias ve ces y al que re mi ti re mos con fre cuen cia al

lec tor.

Se tra ta del li bro Tcheka, com pues to por do cu men tos so bre la

ac tua ción de las Co mi sio nes ex tra or di na rias, edi ta do en Ber lín

por el Par ti do de los so cia lis tas-re vo lu cio na rios (1922). El va lor

es pe cial de ese li bro es tá en que se han re co gi do en él do cu men- 

tos de pri me ra ma no, de cla ra cio nes de víc ti mas o de tes ti gos

ocu la res, al gu nas ve ces en la pro pia pri sión. Es tá es cri to por per- 

so nas que co no cen la ma te ria de la que ha blan. Es tas im pre sio nes

vi vi das di cen con fre cuen cia más que to da la ma sa de re la tos ári- 

dos. Co noz co per so nal men te a mu chas de esas per so nas y sé el

cui da do con que han re co gi do sus tes ti mo nios. Tcheka per ma ne- 

ce rá co mo do cu men to his tó ri co ca rac te rís ti co pa ra nues tra épo- 

ca, y so bre to do co mo do cu men to úni co por su cla ri dad. Uno de

los ciu da da nos de Sa ra tov nos ofre ce la des crip ción del ba rran co

del ba rrio del Mo nas te rio, lu gar don de, a no du dar lo, al gún día

se ele va rá un mo nu men to a las víc ti mas de la re pre sión[14]).

«Cuan do se ini cia el des hie lo, los ami gos o fa mi lia res de las

víc ti mas se di ri gen allí por gru pos, o in di vi dual men te, de mo do

fur ti vo. Al prin ci pio se de te nía a los pe re gri nos, pe ro aca bó por

ha ber tan tos… Es tos lle ga ban al ba rran co a pe sar de las de ten cio- 

nes. Las aguas de la pri ma ve ra, al re mo ver las tie rras, de ja ban al

des cu bier to las víc ti mas de la ar bi tra rie dad re pre si va. Des de la

pa sa re la que do mi na el lu gar, y en un es pa cio de ochen ta a cien
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me tros, se dis tin guían mon to nes de ca dá ve res. ¿Cuán tos ha bía?

Na die po dría de cir lo. Ni si quie ra la Che ca lo sa bía. En el cur so

de 1918 y 1919, se gún las lis tas, e in clu so sin las lis tas, se ha bía

fu si la do a unas 1.300 per so nas. Los con de na dos só lo eran lle va- 

dos al ba rran co en oto ño o en ve rano, pues en in vierno se les fu- 

si la ba en cual quier par te. Los ca dá ve res, que es ta ban si tua dos en

la par te su pe rior de la pi la ma ca bra, es de cir, los fu si la dos al fi nal

del oto ño, es ta ban aún ca si con ser va dos. Apa re cían en ca mi sa,

con las ma nos ata das a la es pal da, en oca sio nes en sacos, o bien

com ple ta men te des nu dos.(…)

»El fon do del ba rran co ofre ce un es pec tá cu lo de ho rror y de

es pan to, aun que hay que mi rar. Los vi si tan tes mi ran ávi dos, exa- 

mi nan los me no res de ta lles sus cep ti bles de per mi tir les re co no cer

el cuer po de un ser que ri do. (…)

»Ese ba rran co se ha ce, ca da día que pa sa, más es pan to so pa ra

los ha bi tan tes de Sa ra tov. Ca da vez en gu lle más víc ti mas. Des- 

pués de ca da eje cu ción se ex ca va el bor de del ba rran co pa ra re ci- 

bir a los ca dá ve res, por lo que el ba rran co se agran da. Pe ro ca da

pri ma ve ra el agua po ne al des cu bier to las úl ti mas víc ti mas arro- 

ja das a la gran fo sa.»

¿Es es to fal so?

Aver bu ckh, en su no me nos im pre sio nan te li bro La che ca de

Odes sa, edi ta do en Ki chi nev en 1920, ha ce un ba lan ce de 2.200

víc ti mas del te rror bol che vi que en Odes sa en el es pa cio de tres

me ses. El lla ma do Te rror ro jo fue es ta ble ci do en ju nio de 1919

cuan do las tro pas vo lun ta rias ocu pa ron Kha rkov. Las eje cu cio nes

em pe za ron mu cho an tes del anun cio ofi cial del «Te rror ro jo»,

una se ma na des pués de la re con quis ta de Odes sa por los bol che- 

vi ques. To dos los tes ti gos que pre sen ta ron su in for ma ción an te

la Co mi sión De nikin afir man que las eje cu cio nes en ma sa em pe- 

za ron a me dia dos de abril. Se da pu bli ci dad a la eje cu ción de 26,

16, 12 in di vi duos, etc. Iz ves tia de Odes sa es cri be con su acos- 
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tum bra do ci nis mo, en abril de 1919: «Al pes ca do le gus ta ser sa- 

zo na do con sal sa. A la bur guesía le gus ta la au to ri dad que sub yu- 

ga y ma ta. Es tá bien… Con la re pug nan cia (?!) en el al ma, de be- 

mos acos tum brar a la bur guesía al em pleo de los gran des me dios.

Si eje cu ta mos a al gu nas do ce nas de esos va gos e inú ti les, si los

obli ga mos a ba rrer las ca lles, si obli ga mos a sus mu je res a lim piar

los cuar te les de los guar dias ro jos (y no es pe que ño ho nor pa ra

ellas), com pren de rán en ton ces que nues tra aus te ri dad es só li da, y

que na da pue den es pe rar de los in gle ses o de los ho ten to tes».

En ju nio se acer ca el Ejérci to vo lun ta rio y las eje cu cio nes se

du pli can.

Du ran te esas jor na das de te rror ya ofi cial, el ór gano lo cal

«Odesskia Iz ves tia» es cri be: «El Te rror ro jo es tá en mar cha, pe- 

ne tra en los ba rrios bur gue ses, la bur guesía cru je, la contra rre vo- 

lu ción gi me ba jo los gol pes san grien tos del Te rror ro jo. Los per- 

se gui re mos con un hie rro can den te y los cas ti ga re mos de la ma- 

ne ra más san grien ta». Efec ti va men te, ese «cas ti go sin cuar tel»

anun cia do ofi cial men te por el Co mi té eje cu ti vo se ve acom pa ña- 

do por lis tas de eje cu ción, en oca sio nes sin que se in di que la ra- 

zón de las mis mas: eje cu ta do sim ple men te a ren glón se gui do de

la de cla ra ción de «Te rror ro jo». Mu chos ejem plos de ca sos co mo

és te se ci tan en el li bro de Mar gou liés, Los años de fue go.[15]

Las ci fras de esas lis tas —de 20 a 30 in di vi duos, afir man los

tes ti gos— se re cor tan en oca sio nes. Una mu jer, tes ti go ocu lar,

que por su si tua ción tu vo la po si bi li dad de lle var a ca bo al gu nas

ob ser va cio nes, di ce que, mien tras se pu bli can en Iz ves tia 18

nom bres, ella por su par te ha bía con ta do 50 fu si la dos; cuan do en

las lis tas apa re cie ron 27, ella con tó 70, en tre los que ha bía los ca- 

dá ve res de 7 mu je res. En las pu bli ca cio nes ofi cia les, por otra par- 

te, no se men cio na ba a las mu je res. Du ran te el pe río do del «Te- 

rror ro jo», afir ma uno de los che quis tas de te ni dos, ca da no che se

fu si la ba a 68 in di vi duos. Se gún la cuen ta ofi cial de la Co mi sión

De nikin, des de el l.° de abril al l.° de agos to, se ha fu si la do a



73

1.300 per so nas. El au tor de es cri tos his tó ri cos And. Nie mann

afir ma que se de be eva luar la canti dad de las víc ti mas de los bol- 

che vi ques en el sur de 13 a 14 mil[16].

En el mes de mar zo en As trakán es ta lla una huel ga de tra ba ja- 

do res. Los tes ti gos afir man que es ta huel ga fue aho ga da en san- 

gre[17].

To me mos aho ra el Tu rkes tán, ale ja do del cen tro; en ene ro, se

pro du jo allí un le van ta mien to de la par te ru sa de la po bla ción

contra el ré gi men des pó ti co es ta ble ci do por los bol che vi ques. El

le van ta mien to fue re pri mi do. Em pe ra zon las de ten cio nes en ma- 

sa, se gún los tes ti mo nios. «En to dos los cuar te les, en to dos los fe- 

rro ca rri les, las de ten cio nes se mul ti pli ca ron. En la no che del 20

al 21 de ene ro se pro du je ron eje cu cio nes en ma sa y mon to nes de

ca dá ve res fue ron arro ja dos so bre las vías fé rreas. En el cur so de

esa no che ho rro ro sa fue ron muer tos más de 2.500 in di vi duos…

El 23 de ene ro, se creó un tri bu nal mi li tar, al que se con fió la

cues tión del le van ta mien to de ene ro y que, du ran te to do el afio

1919, con ti nuó de te nien do y fu si lan do.»

¿Por qué no ha con ta do La tzis to das es tas víc ti mas en su es ta- 

dís ti ca ofi cial? Los pri me ros días fue la Che ca quien ope ró allí,

así co mo el tri bu nal mi li tar, cu ya com po si ción era la mis ma que

la Che ca.

Ni Pra v da, ni los de más ór ga nos ofi cia les de la pren sa bol che- 

vi que res pon die ron a la pre gun ta plan tea da el 20 de ma yo por la

or ga ni za ción anar quis ta «Tra ba jo y Li ber tad», pre gun ta ba sa da

en las in for ma cio nes apa re ci das en el bo le tín clan des tino de los

so cia lis tas-re vo lu cio na rios de iz quier da (n.° 4). «¿Es cier to que

en los úl ti mos me ses la Che ca su pre ma ha li qui da do ca si dia ria- 

men te a per so nas cu yo nú me ro se ele va des de 12 has ta 30?» Na- 

die res pon dió nun ca a es ta pre gun ta, por que se tra ta ba de la ver- 

dad es cue ta. Y era una ver dad que sal ta ba a los ojos tan to más
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cuan to que en aquel mo men to se ha bía con fia do so la men te al

tri bu nal re vo lu cio na rio la cues tión de las pe nas de muer te.

Pue de afir mar se que la vís pe ra mis ma de ese de cre to, el 20 de

fe bre ro, la Che ca Pan ru sa y la Che ca de Pe tro gra do pu bli ca ban

nue vas lis tas de eje cu cio nes, a pe sar de que, des pués del de cre to,

la Che ca ya no te nía de re cho a fu si lar, ex cep to en los ca sos de se- 

di ción. En ese mo men to no hu bo nin gún le van ta mien to ni en

Mos cú ni en Pe tro gra do.

Ig no ro cuál ha si do la ba se do cu men tal del pe rió di co so cia lis- 

ta-re vo lu cio na rio Va lia Ro s sii[18] pa ra afir mar que en los tres pri- 

me ros me ses la Che ca ha bía fu si la do a 13.850 per so nas. ¿Es in ve- 

ro sí mil la ci fra? ¿ue no co rres pon de a la ci fra de 3.456 da da

por La tzis? Pien so que lo in ve ro sí mil se ha lla más bien del la do

de una re duc ción de la ci fra real. El ór gano del Par ti do Co mu- 

nis ta de Mos cú, Pra v da, es cri be el 29 de mar zo de 1919, a pro pó- 

si to de las no ti cias pu bli ca das en In gla te rra acer ca de que la ci fra

de fu si la dos al can za ba a 138.000 per so nas: «Se ría real men te ho- 

rro ro so si fue ra así». Pe ro la ci fra que apa re ce tan fan tás ti ca al pe- 

rio dis ta bol che vi que ofre ce, en rea li dad, una pá li da idea de lo

ocu rri do en Ru sia.

1920

La tzis no ha pu bli ca do sus es ta dís ti cas en 1920 ni en los años

su ce si vos. Tam po co yo pu de ha cer esos cál cu los, pues es tu ve lar- 

go tiem po en las cár ce les bol che vi ques, y la es pa da de su jus ti cia

es ta ba sus pen di da so bre mi ca be za.

La pe na de muer te se su pri mió de nue vo en 1920, y Zi no viev,

en un dis cur so en Ha lle, Ale ma nia, pu do afir mar que, tras la vic- 

to ria so bre De nikin, la pe na de muer te en Ru sia es ta ba abo li da.

Mar tov, en el Con gre so de los In de pen dien tes ale ma nes, el 15 de

oc tu bre, apor ta ba una co rrec ción: Zi no viev ol vi dó de cir que la

pe na de muer te ha bía si do abo li da por un es pa cio muy cor to de

tiem po (aun que ca be pre gun tar se si se su pri mió de he cho) y aho- 
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ra se apli ca en «pro por cio nes te rri bles». Te ne mos to da la ra zón

pa ra du dar que las eje cu cio nes ce sa ran, pues co no ce mos las cos- 

tum bres que im pe ra ban en la Che ca. La cues tión de las am nis tías

nos ofre cen el ejem plo más sor pren den te.

En tre las ins crip cio nes más an gus tio sas es cri tas so bre los mu- 

ros de la Sec ción Es pe cial de la Che ca de Mos cú por los con de- 

na dos a muer te, se pue de des ta car és ta: «La no che de am nis tía se

ha con ver ti do en una no che de san gre». Ca da am nis tía anun cia ba

pa ra la pri sión una eje cu ción en ma sa. Los re pre sen tan tes de la

Che ca se apre su ra ban a ter mi nar con sus víc ti mas. Ocu rrió in- 

clu so que la no che mis ma en que en la im pren ta se com po nía la

de cla ra ción de am nis tía, que de bía apa re cer el día si guien te por

la ma ña na en los pe rió di cos, se eje cu ta ba en ma sa en las pri sio- 

nes. Es to es ne ce sa rio re cor dar lo a quie nes ha cen alu sión a los

fre cuen tes ac tos de am nis tía de la au to ri dad so vié ti ca.

Só lo quie nes, du ran te el tiem po des cri to, vi vie ron en las pri- 

sio nes pue den dar fe de la an gus tia que en las no ches se adue ña ba

de las cel das, mien tras se es pe ra ba la am nis tía. Re cuer do esas no- 

ches, en 1920, en la pri sión de Bu ti rky, an tes de la am nis tía pro- 

mul ga da en el ani ver sa rio de la re vo lu ción de oc tu bre. No se da- 

ba abas to pa ra trans por tar al ce men te rio Ka li tnikov a los ca dá ve- 

res des nu dos de gen te fu si la da con una ba la en la nu ca. Y otro

tan to ocu rría en pro vin cia. El au tor del ar tícu lo so bre la pri sión

de Eka te ri no dar, apa re ci do en el re su men de Tcheka, es cri be:

«Des pués de la am nis tía, con ce di da con oca sión del ter cer ani- 

ver sa rio de la re vo lu ción de oc tu bre, en la che ca de Eka te ri no dar

y en la Sec ción Es pe cial, se en via ba co mo era cos tum bre a la

muer te, pe ro es to no im pe día que la pren sa ofi cial bol che vi que

pu bli ca ra en el pe rió di co Krasny Zna men ar tícu los en que men tía

cí ni ca men te so bre la mi se ri cor dia y la hu ma ni dad de la au to ri- 

dad bol che vi que, que ha bía pro mul ga do la am nis tía y que la ha- 

bía apli ca do a to dos sus ene mi gos»[19].
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Otro tan to ocu rrió en lo su ce si vo. En 1921, en la vís pe ra de la

aper tu ra del II Con gre so de la In ter na cio nal Co mu nis ta, en la

pri sión de Bu ti rky, y en una so la no che, fue ron fu si la dos cer ca

de 70 in di vi duos y es to con el pre tex to más sor pren den te: por

ha ber da do va sos de vino, por ha ber tra fi ca do con tar je tas de

abas te ci mien to, por ha ber ro ba do en los de pó si tos de ví ve res.

Los po lí ti cos de cían que se tra ta ba de sa cri fi cios a los dio ses de la

In ter na cio nal Co mu nis ta. Los cri mi na les de de li to co mún se re- 

go ci ja ban. La am nis tía se pre pa ra ba. Por una par te se fu si la ba con

apre su ra mien to a unos y se am nis tia ba a otros en ho nor del Ko- 

min tern[20].

«La no che de la su pre sión de la pe na de muer te fue una no che

de san gre.» Po see mos su fi cien tes do cu men tos que lo prue ban.

Lle gó a es ta ble cer se ca si co mo nor ma ti vo que el mo men to que

pre ce día pe rió di ca men te la su pre sión, o la dis mi nu ción de la pe- 

na de muer te, sig ni fi ca ba du pli car las eje cu cio nes sin mo ti vo al- 

guno.

El 15 de ene ro de 1920, se pu bli có en Iz ves tia la si guien te de- 

cla ra ción de Fé lix Dzer jin sky, pre si den te de la Che ca, di ri gi da a

to das las che cas pro vin cia les: «La de rro ta de Iu de ni tch, Kol tchak

y De nikin, la to ma de Ros tov, de Kras noiar sk, la de ten ción del

“Co man dan te su pre mo”, crean nue vas con di cio nes de lu cha con

la contra rre vo lu ción.

»La de rro ta de los ejérci tos de sor ga ni za dos de la contra rre vo- 

lu ción arran ca de raíz la es pe ran za de los di fe ren tes gru pos

contra rre vo lu cio na rios en el in te rior de la Ru sia so vié ti ca, en el

sen ti do de de rri bar el go bierno de los obre ros y los cam pe si nos

por me dio de cons pi ra cio nes, de le van ta mien tos o de ac tos te- 

rro ris tas.

»Pa ra ha cer fren te a las fuer zas contra rre vo lu cio na rias ar ma das

por la En ten te, el go bierno obre ro-cam pe sino se ha vis to obli ga- 

do a re cu rrir a las me di das más ri gu ro sas, con el fin de re pri mir
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los ac tos de es pio na je, de de sor ga ni za ción, de los agen tes de la

En ten te y de los ge ne ra les za ris tas a su ser vi cio en la re ta guar dia

del Ejérci to ro jo.

»El aplas ta mien to de la contra rre vo lu ción en el in te rior, la

des truc ción de las más im por tan tes or ga ni za cio nes se cre tas de

contra rre vo lu cio na rios y de ban di dos, el for ta le ci mien to del po- 

der so vié ti co, con fir ma do por esas vic to rias, nos per mi ten hoy

re nun ciar a apli car las me di das su pre mas de cas ti go (es de cir, la

pe na de muer te) a los ene mi gos de la au to ri dad so vié ti ca.

»El pro le ta ria do re vo lu cio na rio y el go bierno re vo lu cio na rio

de la Ru sia so vié ti ca cons ta tan con sa tis fac ción que la to ma de

Ros tov y la de ten ción de Kol tchak nos ofre cen la po si bi li dad de

pres cin dir del ins tru men to que es el te rror.

»Só lo la re no va ción de ten ta ti vas de la En ten te por me dio de

la in ter ven ción ar ma da o del sos te ni mien to ma te rial de los za ris- 

tas re bel des, que bran tan do la só li da po si ción del po der so vié ti co

y pa ra li zan do el tra ba jo pa cí fi co de los obre ros y los cam pe si nos

de di ca dos a la cons truc ción del re torno a la apli ca ción por la au- 

to ri dad so vié ti ca de los mé to dos crue les del Te rror ro jo in cum be

ex clu si va men te a

»De ma ne ra que, en lo su ce si vo, la res pon sa bi li dad del re torno

a la apli ca ción por la au to ri dad so vié ti ca de los mé to dos crue les

del Te rror ro jo in cum be ex clu si va men te a los go bier nos y a las

cla ses di ri gen tes de los paí ses de la En ten te y de sus ami gos, los

ca pi ta lis tas ru sos.

»Al mis mo tiem po, las Co mi sio nes ex tra or di na rias tie nen la

obli ga ción y la po si bi li dad de cen trar to da su aten ción en la lu- 

cha contra el ene mi go fun da men tal y en los abu sos de po der:

pue den em plear to dos los me dios a su dis po si ción pa ra res ta ble- 

cer la vi da eco nó mi ca y des truir to das las cau sas de sa bo ta je, in- 

dis ci pli na y ma la fe.
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»Ba sán do se en lo que se aca ba de ex po ner, la Co mi sión ex tra- 

or di na ria su pre ma de ci de:

»1.°   ce sar, a par tir de la pu bli ca ción de es ta or den, la apli ca- 

ción de me di das su pre mas de cas ti go (pe na de muer te) en los

pro ce sos de la Che ca Cen tral y de to dos sus ór ga nos lo ca les.

»2.°    en car gar al ca ma ra da Dzer jin sky de per so nar se en el

Con se jo de los Co mi sa rios del Pue blo y del Co mi té Cen tral Eje- 

cu ti vo pa ra pro po ner la su pre sión com ple ta de la pe na ca pi tal no

só lo en lo que res pec ta a los pro ce sos de las Co mi sio nes ex tra or- 

di na rias, sino tam bién a los de los tri bu na les de ciu da des, go bier- 

nos re gio na les, y al del tri bu nal de Co mi té Cen tral Eje cu ti vo.

»3.°  apli car es ta or den por te lé gra fo…»

Pe ro, en Mos cú, no nos re go ci já ba mos, pues re cor dá ba mos

que un año an tes ha bía mos leí do ar tícu los que pro cla ma ban el

fin del Te rror. He aquí, por ejem plo, un ex trac to del ar tícu lo de

un cier to No rov apa re ci do en los «Ve tcher nii Iz ves tia», en Mos- 

cú (15 fe bre ro 1919). El pe rió di co ma ni fes ta ba, una vez su pri mi- 

da la pe na de muer te: «El pue blo ru so ha ven ci do. Ya no ne ce si- 

ta mos el Te rror. Se tra ta de un ar ma afi la da, pe li gro sa, pe ro un

ar ma a uti li zar en si tua cio nes ex tre mas. Es in clu so per ju di cial

pa ra el pue blo, pues ate mo ri za y ale ja a ele men tos que hu bie ran

po di do adhe rir se a la re vo lu ción. Es por es to que el pro le ta ria do

re nun cia al ins tru men to del Te rror asu mien do co mo ar ma la le ga li dad y el

de re cho».

Re cor dá ba mos que, ya en abril de 1919, el so viet de Kiev

anun cia ba so lem ne men te: «En su te rri to rio, la pe na de muer te

ha si do su pri mi da».

El 15 de ene ro de 1920, la pro pia Che ca apa re ció co mo ini cia- 

do ra de la su pre sión de la pe na de muer te. Sa be mos que la Che ca

no era la ini cia do ra: ella se opo nía sis te má ti ca men te a es ta su pre- 

sión e in clu so cuan do la cues tión que dó de ci di da, Dzer jin sky in- 

sis tió pa ra que la pues ta en prác ti ca de es ta de ci sión co men za ra



79

ofi cial men te en la Che ca di ri gi da por él. Mien tras tan to, la Che- 

ca se apre su ra ba por dar fin a sus víc ti mas.

Se gún nues tros in for mes, más de 300 per so nas fue ron fu si la- 

das en Mos cú. La fa mo sa so cia lis ta re vo lu cio na ria Uz mai lo vi tch,

quien aquel día se ha lla ba en la pri sión de Bu ti rky, afir ma: «La

no che que pre ce dió a la pu bli ca ción del de cre to so bre su pre sión

de la pe na de muer te de ri va da de de ci sio nes de las che cas, 120

per so nas fue ron saca das de Bu ti rky y eje cu ta das. Los con de na- 

dos a muer te, que por azar se en te ra ron de la pro mul ga ción del

de cre to, hu ye ron has ta los pa tios y pi die ron gra cia, alu dien do al

de cre to. To dos ellos, los re bel des y los re sig na dos, fue ron aba ti- 

dos co mo ga na do… ¡Es ta he ca tom be pa sa rá a los ana les de la his- 

to ria!»[21].

Uno de los au to res de la re co pi la ción de Tcheka, quien uno de

esos días se ha lla ba en ce rra do en la che ca de Mos cú, afir ma ría:

«El de cre to de la Che ca su pre ma ya es ta ba apro ba do e im pre so en

los pe rió di cos del día pri me ro de año, pe ro en el pa tio de la Che- 

ca se eje cu tó apre su ra da men te a 160 per so nas que ha bían per ma- 

ne ci do en só ta nos pri sio nes, cam pos de con cen tra ción, to das

aqué llas que, se gún el Co mi té, no ha bía que de jar vi vas. En tre

ellas pe re cie ron las que ya ha bían si do con de na das por el tri bu nal

y que ya ha bían des con ta do la mi tad de sus pe nas en un cam po

de con cen tra ción, co mo, por ejem plo, Kh va lin sky, quien re sul tó

con de na do, en el ho rri ble pro ce so Lo khart, a va rios años de

cam po de con cen tra ción. Se fu si ló du ran te las jor na das del 13 y

14 de sep tiem bre. En la ma ña na de es ta úl ti ma fe cha, se trans- 

por tó des de la che ca de Mos cú a la en fer me ría de la pri sión a un

hom bre con la man dí bu la frac tu ra da y la len gua cor ta da. Ex pli có

del mo do que pu do que le ha bían fu si la do, aun que sin re ma tar- 

lo, y se con si de ra ba a sal vo, pues to que no le ha bían re ma ta do: se

le lle vó a la sec ción de ci ru gía y allí se le de jó. Res plan de cía el

hom bre de fe li ci dad, le bri lla ban los ojos y es ta ba cla ro que no

aca ba ba de creer en ta ma ña suer te. No se lle gó a co no cer cuál era
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su nom bre o su pro fe sión. Pe ro por la no che le tras la da ron, con

sus ven das en la ca be za, pa ra re ma tar lo…»

En Pe tersbur go, la vís pe ra de la su pre sión de la pe na de muer- 

te y la no che si guien te, se fu si ló a 400 per so nas. En Sa ra tov, 53,

co mo lo con fir ma una car ta pri va da, etc.

Tras la su pre sión de la pe na de muer te, pa re ció que ese de re- 

cho san grien to era efec ti va men te aban do na do por las che cas.

Pe ro que dó una du da in si dio sa: «La che ca del go bierno de

Kiev —es cri be “Iz ves tia” del 5 de fe bre ro— ha re ci bi do una ex- 

pli ca ción te le grá fi ca del pre si den te de la Che ca su pre ma en la

que se su bra ya que la su pre sión de la pe na de muer te no se ex- 

tien de a los te rri to rios de pen dien tes del fren te. En esos te rri to- 

rios, y por par te de los tri bu na les re vo lu cio na rios, el de re cho de

apli ca ción de la pe na de muer te si gue en vi gor. Kiev y el go- 

bierno de Kiev se ha llan en la zo na del fren te».

Lue go, con inau di to ci nis mo, la Se sión es pe cial de la Che ca

en vió, el 25 de abril, a los pre si den tes de las sec cio nes es pe cia les

de las Che cas lo ca les la si guien te cir cu lar: «Co mo con se cuen cia

de la su pre sión de la pe na de muer te, nos pro po ne mos en viar a

to das aque llas per so nas que, por sus ac tos, se han he cho acree do- 

ras a la pe na de muer te, a la zo na de las ope ra cio nes mi li ta res, es

de cir, a un si tio don de no se ex tien da el de cre to so bre su pre sión

de la pe na de muer te».

Y re cuer do muy bien có mo a uno de no so tros, de te ni do en

fe bre ro de 1920 ba jo acu sación de contra rre vo lu ción, el juez le

di jo ca te gó ri ca men te: «Aquí no po de mos fu si lar le, pe ro po de- 

mos en viar le al fren te», y con ello en ten día cual quier lu gar don- 

de rei na ba la gue rra ci vil.

Pe ro pron to la Che ca no ne ce si tó re cu rrir a es tos pro de ci- 

mien tos je suí ti cos (y, por otra par te, du do que tu vie ra que re cu- 

rrir a ellos, pues to do se ha cía en se cre to). Co mo si ol vi da ra la

su pre sión de la pe na de muer te, el pro pio Iz ves tia anun cia ba que
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de ene ro a ma yo se ha bían fu si la do 521 per so nas, de las cua les

176 con de na das por los tri bu na les.

Con la gue rra ru so-po la ca, la pe na de muer te fue ofi cial men te

res ta ble ci da el 24 de ma yo. A con ti nua ción ya no se su pri mió. La

or den de Tro tsky, del 16 de ju nio de 1920, es ca rac te rís ti ca, si se

com pa ra con los lla ma mien tos de ma gó gi cos de los bol che vi ques

en 1917.

«l.°  To do co bar de que con tri bu ya a la re ti ra da, to do de ser tor

que no eje cu te las ór de nes de com ba te, se rá fu si la do.

»2.°   To do sol da do que aban do ne su pues to de com ba te, se rá

fu si la do.

»3.°  uien arro je su fu sil, o ven da una par te de su equi po, se- 

rá fu si la do.»

… Y pen sar que el Con gre so Pan ru so de los So vie ts ha bía de- 

cla ra do: «La pe na de muer te res ta ble ci da por Ke ren sky en los

fren tes que da su pri mi da»[22].

Los pe rió di cos si len cia ban las eje cu cio nes a car go de las Co mi- 

sio nes ex tra or di na rias, pe ro pu bli ca ban in for ma cio nes so bre las

eje cu cio nes or de na das por tri bu na les es pe cia les mi li ta res-re vo lu- 

cio na rios. E in clu so esas sim ples ci fras ofi cia les son es pan to sas:

Des de el 22 de ma -

yo al 22 de ju nio.
600

Ju nio - ju lio… Ju -

nio - ju lio…
898

Ju lio - agos to… Ju -

lio - agos to…
1.183

Agos to - sep tiem -

bre
1.206

Las in for ma cio nes so lían dar se con un mes de re tra so. Al

anun ciar 1.206 eje cu cio nes pa ra sep tiem bre, Iz ves tia enun cia ba

los de li tos de las víc ti mas. Des de el pun to de vis ta del «Te rror
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ro jo», re sul tan to dos ellos ca rac te rís ti cos: por es pio na je, 3; por

trai ción, 185; por no eje cu ción de ór de nes mi li ta res, 12; por re- 

be lión, 65; por contra rre vo lu ción, 59; por de ser ción, 467; por

ban di da je y me ro deo, 160; por ha ber con ser va do ar mas, 23; por

de sór de nes y em bria guez, 20; por abu so de po der, 181… Pa ra

un sim ple mor tal re sul ta muy di fí cil orien tar se en la ju ris dic ción

bol che vi que. Por ejem plo, en Iz ves tia (12 de no viem bre), se pu- 

bli ca que, de fe bre ro a sep tiem bre de 1920, en los tri bu na les re- 

vo lu cio na rios de Vo kh ry (tro pas de ser vi cio in te rior, es de cir, en

rea li dad, tro pas de la Che ca), se ha fu si la do a 283 in di vi duos.

Lo más se gu ro es per der se den tro de es ta es ta dís ti ca san grien- 

ta, pues aquí la san gre no lle ga a se car se, sino que co rre en ríos

que se con vier ten en to rren tes cuan do, en la vi da de la Ru sia so- 

vié ti ca, ocu rre cual quier com pli ca ción. En oc tu bre de 1920, se

pro du cen en Mos cú su ble va cio nes en las tro pas lo ca les. Lle gan

en ton ces has ta no so tros ru mo res de eje cu cio nes en ma sa; en la

pren sa so cia lis ta-re vo lu cio na ria del ex tran je ro (Vo lia Ro s sii de 21

de no viem bre), he leí do la no ti cia de la eje cu ción de dos cien tas a

tres cien tas per so nas. El co rres pon sal de es ta re vis ta ha con ta do

en Pe tro gra do so la men te 5.000 eje cu cio nes en 1920. (El oto ño

de 1920 fue el pe río do de la li qui da ción de las su ble va cio nes y de

las cons pi ra cio nes que guar da ron re la ción con el ata que del ge- 

ne ral Iu de ni tch.) En los in for mes de la che ca de Odes sa, des de

fe bre ro de 1920 a fe bre ro de 1922, se die ron 1.418 eje cu cio nes.

Sa be mos por nu me ro sas fuen tes de in for ma ción có mo fue li- 

qui da da «la gue rra ci vil». Nos lle ga ban a Mos cú in for mes te rro rí- 

fi cos re la ti vos a las com pa ñías de re pre sión de la Sec ción es pe cial

de la Che ca.

Ke drov, que ac tual men te se ha lla in ter na do en un ma ni co mio,

se dis tin guió por su ex cep cio nal cruel dad.

En los pe rió di cos lo ca les, apa re cía al gu nas ve ces in for ma cio- 

nes so bre esos «tre nes de ajus ti cia dos», que por su pues to só lo
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apor ta una dé bil ima gen de la rea li dad (por ejem plo Iz ves tia de

Vo ro neg, n.° 179, 12 agos to 1919). En esas in for ma cio nes, se ha- 

bla de cen te na res de de ten cio nes, de de ce nas de eje cu cio nes, en

el cur so de «ope ra cio nes ad mi nis tra ti vas» y de «re vi sio nes mi li- 

tar-re vo lu cio na rias». Al gu nas ve ces las no ti cias eran muy os cu- 

ras. Por ejem plo, con re la ción al tren de la che ca de Vo ro neg, en- 

ca be za do por Ke drov, se de cía que se ha bían iden ti fi ca do en al- 

gu nos días 1.000 ofi cia les, y de te ni dos y en via dos al cen tro «mu- 

chos rehe nes».

Así pro ce día Ke drov, y en el ex tre mo-Nor te, des pués de él, el

fa mo so «Ei duk», que ma ta ba él mis mo a los ofi cia les; y pa re cían

«hu ma nos».

En Iz ves tia de Arkan gel sk em pe za ron a apa re cer lis tas de per- 

so nas a quien la Co mi sión de Ke drov ha bía apli ca do la pe na ca- 

pi tal. Ver, por ejem plo, la lis ta del 2 de no viem bre de 36 per so- 

nas, en tre las cua les ha bía cam pe si nos, coope ra ti vis tas y el pro- 

pio Isu pov, de Vy borg, an ti guo miem bro de la Du ma.

Se lla ma a Arkan gel sk la «ciu dad de los muer tos». La co rres- 

pon den cia de «Go los Ro s si» (n.° del 25 de mar zo 1922), que salía

allí en abril de 1920, po co des pués de la sali da de la ciu dad de las

tro pas in gle sas, es cri be: «Des pués de las exe quias fú ne bres de fé- 

re tros ro jos va cíos, em pe zó el cas ti go… Du ran te to do el ve rano

la ciu dad gi mió ba jo la pre sión del Te rror. No po seo ci fras so bre

el nú me ro de muer tos, pe ro sé que los 800 ofi cia les a los que el

go bierno de Mi ller ha bía pro pues to eva cuar a Lon dres por la lí- 

nea de Murs man sk, fue ron eje cu ta dos los pri me ros. El pro pio

Mi ller ha bía hui do en un rom pe hie los». El ma yor nú me ro de

eje cu cio nes se lle vó a ca bo cer ca de Khol mo go ri.

El co rres pon sal de Re vo lu tsion naia Ro s sii co mu ni ca: «En sep- 

tiem bre, hu bo una jor na da de jus ti cia ro ja en Khol mo go ri. Se

fu si ló a más de 2.000 per so nas. La ma yor par te eran cam pe si nos

y co sacos del Sur. Ca si no se fu si la ron in te lec tua les. Hay po cos».
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¿ué sig ni fi ca «cam pe si nos y co sacos del Sur»? Eso sig ni fi ca

per so nas traí das del Sur e in ter na das en un cam po de con cen tra- 

ción del Nor te. La Che ca con de na ba por pla cer y con una cruel- 

dad es pe cial al en viar a un cam po de con cen tra ción del go bierno

de Arkan gel sk: «Eso sig ni fi ca que se en via ba al con de na do a su

rui na en cual quier cen tro de ho rror». Ve re mos más ade lan te en

qué con sis tían real men te esos cam pos. Los que caen allí ya no

vuel ven. En la ma yo ría de los ca sos son fu si la dos. Se tra ta con

fre cuen cia de una for ma eu fe mís ti ca de la pe na de muer te[23]. «En

el Don, en Ku bán, en Cri mea, en el Tukes tán, se re pe tía el mis- 

mo pro ce di mien to. Se anun cia el re gis tro o la ve ri fi ca ción de los

an ti guos ofi cia les, o de cier tas ca te go rías de sol da dos que han es- 

ta do al ser vi cio de los “blan cos”. Sin es pe rar, ni pre ver na da ma- 

lo y pa ra de mos trar su leal tad, la gen te acu de al re gis tro; son de- 

te ni dos tal co mo com pa re cen e in me dia ta men te se les arro ja en

va go nes y se les trans por ta al cam po de Arkan gel sk. Des de Ku- 

bán o des de Cri mea, con ro pas de ve rano, sin una toa lla ni un

tro zo de ja bón, sin ro pa de re cam bio, su cio sos y pio jo sos, lle gan

al cli ma de Arkan gel sk con la es pe ran za pro ble má ti ca de po der

re ci bir, no so la men te ro pa y pren das de abri go, sino tam bién de

po der in for mar a sus deu dos del lu gar en que se en cuen tran.

»Es te pro ce di mien to fue uti li za do en Pe tro gra do con la co- 

man dan cia de la flo ta del Bál ti co. Y esa gen te no era del ta lan te

de la que emi gró, o se ocul tó; no se pa sa ron con Iu de ni tch, Kol-

tchak o De nikin. Sir vie ron to do el tiem po a la au to ri dad so vié ti- 

ca y de mos tra ron su leal tad; la ma yo ría de ellos no fue ron arres- 

ta dos ni una so la vez du ran te cua tro años de bol che vis mo. El 22

de agos to se de cre tó una es pe cie de cen so, far sa bas tan te co rrien- 

te que no se apli ca ba por pri me ra vez. Ca da uno de ellos, con lo

pues to y se gún es ta ban, de jó su ser vi cio pa ra ir a ins cri bir se. Fue- 

ron re te ni dos más de 200 in di vi duos. A to dos se les ha bía in vi ta- 

do a pa sar a una es tan cia cual quie ra y a es pe rar allí. Es pe ra ron en

ta les es tan cias por es pa cio de dos días, ac to se gui do se les hi zo
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salir, se les ro deó de una fuer te es col ta, se les con du jo a la es ta- 

ción, y allí fue ron obli ga dos a en trar en va go nes de ga na do, don- 

de fue ron en via dos en dis tin tas di rec cio nes —sin que se les di je ra

una so la pa la bra— a las pri sio nes de Orel, de Vo lo g da, de Ia ros- 

lav y de otras ciu da des…»

De la lar ga lis ta de ofi cia les, se gún las in for ma cio nes re que ri- 

das en el Nor te, nun ca se pu do ha llar el lu gar a que ha bía si do

lle va do nin guno de ellos. Y en con ver sacio nes pri va das, los re- 

pre sen tan tes de la Che ca con fe sa ban abier ta men te que ni uno so- 

lo de ellos con ser va ba la vi da.

He aquí una es ce na des cri ta por Vo lia Ro s sii (1920, n.° 14) de

las re pre sio nes de Ke drov en el Nor te: «Des pués de ha ber con- 

cen tra do a 1.200 ofi cia les en Arkan gel sk, Ke drov los me te en

una em bar ca ción cer ca de Khol mo go ri y, abre fue go so bre ellos

¡Seis cien tos re sul tan muer tos!» ¿No lo creéis? ¿Pen sáis que es to

es in creí ble, cí ni co, in sen sato? Sin em bar go, era el des tino más

fre cuen te de cuan tos eran en via dos al cam po de con cen tra ción

de Khol mo go ri, Es te cam po des apa re ció po co a po co en ma yo

de 1921. A po ca dis tan cia de Khol mo go ri, se fu si la ba a los gru- 

pos que lle ga ban por de ce nas y por cen te na res. A una per so na

que fue a ha cer una in ves ti ga ción no au to ri za da so bre la si tua- 

ción de los in ter na dos en el Nor te, los ha bi tan tes de los pue blos

cer ca nos le ci ta ron la tre men da ci fra de 8.000 víc ti mas de ese ti- 

po.

Y pue de ser que aque lla bar ba rie fue ra en rea li dad hu ma na en

el ca so pre sen te, pues to que el cam po de Khol mo go ri, que re ci- 

bió el nom bre de «cam po de la muer te», sig ni fi ca ba pa ra los in- 

ter na dos la muer te len ta en una at mós fe ra de hu mi lla ción y de

vio len cia.

Sin em bar go, la con cien cia hu ma na se re sis te a creer en esos

ane ga mien tos de bar ca zas, ane ga mien tos que ha cían re vi vir es ce- 

nas si mi la res del pe río do a la Re vo lu ción fran ce sa. Pe ro no es só- 
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lo un va go ru mor el que nos ha bla de esas bar ca zas. He aquí un

se gun do ca so, por el que po de mos con fir mar lo —y exis te otra

in for ma ción lle ga da po co des pués—, en el que el pro ce di mien to

se re pi te. Vla di mir Voi tin sky, en el ar tícu lo que sir ve de pre fa cio

al li bro de los Do ce con de na dos a muer te (pro ce so de los so cia lis tas-

re vo lu cio na rios en Mos cú), es cri be: «En 1921, los bol che vi ques

con cen tra ron en una bar ca za a 600 pri sio ne ros de di ver sas cár ce- 

les de Pe tro gra do y Krons ta dt; en el si tio de ma yor pro fun di dad

en tre Pe tro gra do y Krons ta dt la bar ca fue hun di da: to dos los

pri sio ne ros se aho ga ron, sal vo uno, que con si guió lle gar na dan- 

do a la cos ta de Fin lan dia…»[24].

Des pués de De nikin

To dos es tos ho rro res pa li de cen, por la canti dad de víc ti mas,

an te lo que ocu rrió en el Sur des pués de la gue rra ci vil. La au to- 

ri dad de De nikin se ha bía de rrum ba do. Una nue va au to ri dad

apa re ció y con ella avan za ba la ola san grien ta de un te rror de

ven gan za y só lo de ven gan za. No se tra ta ba ya de la gue rra ci vil,

sino del ex ter mi nio del an ti guo ene mi go. Se tra ta ba de una ac- 

ción pre ven ti va pa ra el fu tu ro. Los bol che vi ques es ta ban en

Odes sa, en 1920 por ter ce ra vez. Las eje cu cio nes se lle van a ca bo

por cen te na res ca da día. Los ca dá ve res se trans por tan en ca mio- 

nes[25].

«Vi vi mos co mo so bre un vol cán», di ce una car ta pri va da re ci- 

bi da en la re dac ción de Pos led nii No vos ti[26]. «Ca da día, en to dos

los ba rrios de la ciu dad, se lle van a ca bo ra zias de contra rre vo lu- 

cio na rios, in ves ti ga cio nes, de ten cio nes.

»Bas ta con de nun ciar que en una fa mi lia ha ha bi do un miem- 

bro de la mis ma que ser vía en el Ejérci to vo lun ta rio, pa ra que la

ca sa sea sa quea da y sean de te ni dos to dos los in di vi duos de la fa- 

mi lia. Con tra ria men te a co mo ac tua ron en años an te rio res, aho- 

ra los bol che vi ques se des ha cen rá pi da men te de sus víc ti mas sin

pu bli car lis tas.» El co rres pon sal de Cons tan ti no pla, L. Leo ni dov,
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bien in for ma do so bre las co sas de Odes sa, nos des cri be cua dros

es pan to sos de la vi da en Odes sa en esa épo ca en una se rie de ar- 

tícu los apa re ci dos en Ob ch tchee Die lo: Lo que pa sa en Odes sa. Vol- 

ve re mos de nue vo a ocu par nos de es tos ar tícu los.

Se gún es te pe rio dis ta el nú me ro de eje cu cio nes as cen dió a

7.000[27]. Se fu si la de 30 a 40 per so nas ca da no che, al gu nas ve ces

200 o 300. Se uti li za la ame tra lla do ra. Hay de ma sia das víc ti mas

pa ra eje cu tar las una por una. No se da la re la ción de los eje cu ta- 

dos. Se to man ma sas en te ras de las pri sio nes y se les eje cu ta.

¿Exis te exa ge ra ción so bre es te pun to? Es po si ble, pe ro to do re- 

sul ta ve ro sí mil, pues to que se fu si la a to dos los ofi cia les apre sa- 

dos en la fron te ra ru ma na, a quie nes los ru ma nos im pi die ron

atra ve sar el Dniés ter y que por es ta ra zón no con si guie ron unir se

a las tro pas del ge ne ral Bre dov. El nú me ro de pri sio ne ros fue de

1.200: son in ter na dos en un cam po de con cen tra ción y eje cu ta- 

dos po co a po co; el 5 de ma yo son fu si la dos en ma sa los res tan- 

tes. Re sul ta im po si ble creer que es ta eje cu ción ha ya si do anun- 

cia da en el pro pio Iz ves tia. Por la no che, las cam pa ñas ta ñen de

mo do fú ne bre en las igle sias. Por es ta ra zón al gu nos cu ras fue ron

lle va dos an te el tri bu nal re vo lu cio na rio y con de na dos de 5 a 10

años de tra ba jos for za dos.

En ton ces se ini ció la re pre sión contra los oriun dos de Ga li tzia

que ha bían trai cio na do a los bol che vi ques. La guar ni ción de Ti- 

ras pol sk fue ex ter mi na da en su to ta li dad. De Odes sa lle gó la or- 

den de eva cuar a to dos los na tu ra les de Ga li tzia por mo ti vos de

la re se ña da trai ción. Cuan do es tu vie ron con cen tra dos en la es ta- 

ción de mer can cías, jun tos mu je res, ni ños y equi pa jes, fue ron

muer tos a rá fa gas de me tra lle ta. Se in for mó en Iz ves tia que los

eje cu ta dos, al trai cio nar la cau sa del pro le ta ria do, ha bían caí do,

víc ti mas de la ven gan za de la mul ti tud[28].

Las eje cu cio nes con ti núan in clu so des pués de la con quis ta de

Cri mea. «Mis in ter lo cu to res —in for ma el co rres pon sal— se

mues tran uná ni mes en afir mar que, ha cia el 24 de di ciem bre, se
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pu bli có una nue va lis ta de 119 eje cu cio nes.» Co mo siem pre, el

ru mor pú bli co afir ma, y no sin fun da men to, que en rea li dad ese

día fue ron fu si la das más de 300 per so nas. Ta les eje cu cio nes se

lle va ban a ca bo ba jo la acu sación de ha ber par ti ci pa do en las or- 

ga ni za cio nes contra rre vo lu cio na rias po la cas. «La cons pi ra ción

po la ca» ha bía si do pro vo ca da por los pro pios che quis tas «que es- 

ta ban sin tra ba jo.» Lue go vi nie ron las «cons pi ra cio nes Wran gel»

(31 eje cu cio nes por es pio na je, 60 en tre los em plea dos de la So- 

cie dad de Na ve ga ción y Co mer cio[29]).

Los bol che vi ques es tán tam bién en Eka te ri no dar. Las cár ce les

re bo san. La ma yor par te de los fu si la dos son de te ni dos. Un ha bi- 

tan te de Eka te ri no dar afir ma que, en tre agos to de 1920 y fe bre ro

de 1921, só lo en la pri sión de Eka te ri no dar fue ron fu si la dos cer- 

ca de 3.000 in di vi duos.

«El por cen ta je más ele va do de eje cu cio nes se da en oca sión del

ata que de Wran gel en Ku bán. En ese mo men to el pre si den te de

la Che ca lan zó la si guien te or den: “Fu si lad a to dos los de te ni dos

en la Che ca”. Uno de los che quis tas, Ko so la pov, hi zo ob ser var

que en tre los de te ni dos ha bía mu chos que no ha bían si do in te- 

rro ga dos y que es ta ban de te ni dos por azar, sim ple men te por ha- 

ber in frin gi do la or den de salir a la ca lle des pués de las 8 de la

no che; se le res pon dió: “Se pa rad a és tos y qui tad de en me dio a

los otros[30]”.»

La or den se eje cu tó al pie de la le tra. Uno de los que es ca pa- 

ron a la ma sacre, el ciu da dano Raki tian sky, des cri be de es te mo- 

do la es pan to sa es ce na:

«Se ha cía salir por de ce nas a los de te ni dos. Cuan do hi cie ron

salir a los pri me ros, nos di je ron que era pa ra un in te rro ga to rio.

Es tá ba mos tran qui los. Pe ro, des pués de la se gun da de ce na, com- 

pren di mos que eran con du ci dos a la muer te. Aba tían a los pri sio- 

ne ros co mo ga na do.» Co mo to das las co sas de la Che ca es ta ban

ya dis pues tas pa ra la eva cua ción, las eje cu cio nes se ha cían sin for- 
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ma lis mos, y por es ta ra zón Raki tian sky con si guió sal var se. Se

pre gun ta ba a los que ha bían si do lla ma dos pa ra la eje cu ción de

qué se les acu sa ba: Raki tian sky, acu sa do co mo ofi cial, de cla ró

que ha bía si do de te ni do ca sual men te por ha ber sali do tar de por

la no che y por ello se sal vó:

«Ca si to dos los che quis tas, con el pre si den te de la Che ca a la

ca be za, es ta ban ocu pa dos en eje cu tar. Atar be kov fu si la ba en la

pri sión. Las eje cu cio nes du ra ron va rios días, sem bran do el te rror

en tre los ha bi tan tes ve ci nos de la pri sión. Es te día se eje cu ta ron

cer ca de 2.000 per so nas. ¿uién fue eje cu ta do? ¿Por qué se eje- 

cu tó? Es un mis te rio. Ni los mis mos che quis tas se da ban cuen ta,

pues la ma sacre se ha bía con ver ti do pa ra ellos en ofi cio, en sadis- 

mo, al go co rrien te que no exi ge la me nor for ma li dad…»

Más tar de, si guie ron otras eje cu cio nes: el 30 de oc tu bre 84, en

no viem bre 100, el 22 de di ciem bre 184, el 24 de ene ro 210, el 5

de fe bre ro 94. Exis ten do cu men tos que con fir man es tos he chos:

la che ca de Eka te ri no dar los des tru yó an tes de la in ves ti ga ción.

«He mos en contra do ex pe dien tes en los que ha bía es cri to: fusí- 

le se por gru pos en las le tri nas», de cla ra un tes ti go ocu lar. Ofrez- 

ca mos otro cua dro de la vi da Eka te ri no dar en el cur so de es te

pe río do: «Del 17 al 20 de agos to, en Eka te ri no dar, la vi da nor- 

mal se vio tur ba da por la apro xi ma ción de las tro pas de Wran gel

que lle ga ron has ta el pue blo de Pri mor sky-Ak tar. En ese mo- 

men to de pá ni co, por or den de Atar be kov, to dos los de te ni dos

en las pri sio nes de la Sec ción es pe cial de la Che ca, unos 1.600,

fue ron eje cu ta dos. Des de la che ca se con du cía a los de te ni dos en

gru pos de sie te has ta el puen te de Ku bán, don de eran ame tra lla- 

dos; en la pri sión se les eje cu ta da contra los mu ros. Es to ha si do

da do a la pu bli ci dad. Se die ron a co no cer las lis tas de muer tos

ba jo la rú bri ca de “Re pre salias”, pe ro el nú me ro de eje cu ta dos de

las lis tas es in fe rior al de la rea li dad. En el de sor den de su hui da,

los con quis ta do res de cia ron a los obre ros que de bían se guir les en

la eva cua ción; si no lo ha cían, les ame na za ban con col gar de los
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pos tes de te lé gra fo a to dos los que se hu bie ran que da do…»[31]

Otro tan to ocu rrió al eva cuar se de nue vo Eka te ri no dar an te la

apro xi ma ción de Wran gel[32]. En el fon do, es es to lo que se re pi te

en to dos los ca sos se me jan tes: las tro pas so vié ti cas eva cúan Vin- 

ni tza y Ka me ne tz-Po dol sk, y en «Iz ves tia del Co mi té eje cu ti vo

uk ra niano» se pu bli can los rehe nes fu si la dos, 316 per so nas, en tre

las cua les ha bía cam pe si nos, 13 ma es tros de es cue la, mé di cos, in- 

ge nie ros, un ra bino, pro pie ta rios, ofi cia les. Por su par te, las fuer- 

zas in va so ras obran del mis mo mo do. Al día si guien te de la to ma

de Ka men tez-Po dol sk se fu si la a 80 ucra nia nos: se re tie nen 164

rehe nes, los cua les son en via dos a los con fi nes más le ja nos del

país[33].

El co rres pon sal de la «Re vo liu tsion naia Ro s si ia» des cri be ac tos

del nue vo go bierno en Ros tov-so bre-el-Don en el cur so de los

pri me ros me ses: «… se sa quea, abier ta men te y sin pie dad, a la

bur guesía, los al ma ce nes, los de pó si tos; se ma ta, se ma sa cra a los

ofi cia les en las ca lles y en las ca sas… en la es qui na de Ta gan rok y

Te me ri tzky, se in cen dia un hos pi tal mi li tar, y mue ren abra sa dos

en él 40 per so nas. ¿Cuán tos son los muer tos, en to tal? Na die lo

sa be, si bien el nú me ro no es re du ci do. Cuan to más se con so li da- 

ba el po der so vié ti co en el Don, más cla ra men te se di bu ja ba su

mé to do de tra ba jo. En pri mer lu gar, la po bla ción co saca se con- 

vir tió en sos pe cho sa. La Che ca, di ri gi da por Pe ters, se pu so a tra- 

ba jar. Pa ra que no se oye ran los dis pa ros, dos mo to res fun cio na- 

ban sin des can so… El pro pio Pe ters asis tía en oca sio nes per so- 

nal men te a las eje cu cio nes… Se eje cu ta ba por gru pos. Una no-

che lle ga ron a con tar se 90 eje cu ta dos. Los sol da dos del Ejérci to

ro jo cuen tan que el hi jo de Pe ters, un ni ño de 8 o 9 años, co rría

de trás del pa dre y le de cía sin ce sar: “Pa pá, dé ja me, aho ra me to- 

ca a mí…”».

Al la do de la che ca, fun cio nan los tri bu na les re vo lu cio na rios y

los so vie ts mi li tar-re vo lu cio na rios, que con si de ran a los acu sa- 

dos, no co mo «pri sio ne ros de gue rra», sino co mo «pro vo ca do res
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y ban di dos» y que fu si lan por de ce nas (por ejem plo, en el ca so

del co ro nel Sukha re vsky en Ros tov, del co sa co Snie gui rev en

Eka te ri no dar y del es tu dian te Ste pa nov en Tuap se).

En el des gra cia do go bierno de Sta v ro pol se fu si la a las mu je res

por que no de nun cian la hui da de sus ma ri dos; se ma ta a mu cha- 

chos de 15 a 16 años, vie jos de 60… Se ame tra lla y se ma ta, en

oca sio nes, con sa bles. Se fu si la to das las no ches en Pia ti gor sk, en

Kis lo vo d sk, en Es en tuki. Ba jo el tí tu lo «San gre por san gre», se

im pri men lis tas con nom bres de víc ti mas, que as cien den a 240, y

a cu yo pie se pue de leer: «Si gue ma ña na». Esos ase si na tos son la

re pre salia por el ase si na to del pre si den te de la Che ca Zen tsov y

del co mi sa rio La pi na (muer tos por un gru po de hom bres a ca ba- 

llo mien tras via ja ban en au to mó vil).

Cri mea des pués de la re ti ra da de Wran gel

Es ta fue la li qui da ción del go bierno de De nikín. A De nikin si- 

guió Wran gel. Aquí las víc ti mas se cuen tan por de ce nas de mi- 

lla res. Cri mea fue apo da da «el ce men te rio de to da Ru sia». He- 

mos oí do ha blar de esos mi lla res de víc ti mas a gen tes lle ga das

des de Cri mea a Mos cú. Se eje cu ta ron a 50.000 per so nas, co mu- 

ni ca «Za Na rod» (n.° 1). Otros cal cu lan 100 y 120 mil, e in clu so

150 mil. ¿ué ci fra es la que se ajus ta a la rea li dad? No lo sa be- 

mos, pe ro vol ve re mos so bre es ta cues tión[34].

¿Es que aca so es to dis mi nu ye la cruel dad y el ho rror de la re- 

pre sión ha cia gen tes a quie nes el co man dan te en je fe Frun zé ha- 

bía ga ran ti za do la am nis tía? Allí ope ra ba el fa mo so pe rio dis ta y

co mu nis ta hún ga ro Be la Kun, quien no sin tió son ro jo al ha cer

es ta afir ma ción: «El ca ma ra da Tro tsky ha di cho que no ven drá a

Cri mea mien tras que de allí un so lo contra rre vo lu cio na rio: Cri- 

mea es la bo te lla de don de no sal drá ni un so lo contra rre vo lu cio- 

na rio, y co mo Cri mea ha man te ni do por es pa cio de tres años su

mo vi mien to re vo lu cio na rio, la pon dre mos rá pi da men te al ni vel

de la Re vo lu ción ge ne ral de Ru sia…».
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Y se pro ce dió a esa «ni ve la ción» por inau di tas eje cu cio nes en

ma sa. No so la men te se fu si la ba, sino que se uti li za ba el sa ble co- 

mo me dio de ex ter mi nio. Hu bo ca sos en que se ma ta ba de lan te

de los pa dres de las víc ti mas.

«La gue rra con ti nua rá mien tras exis ta en la Cri mea ro ja un so- 

lo ofi cial “blan co”»; así se ex pre sa ban los te le gra mas de Slian sky,

el su ce sor de Tro tsky en el So viet mi li tar-re vo lu cio na rio.

La car ni ce ría de 1920-1921 en Cri mea ori gi nó una ins pec ción

es pe cial de Vtzik (Co mi té Cen tral Eje cu ti vo Pan-ru so). Los co- 

man dan tes de las ciu da des fue ron in te rro ga dos y, se gún el co- 

rres pon sal de Rul (3 de agos to de 1921), pa ra dis cul par se, to dos

ellos pre sen ta ron el te le gra ma de Be la Kun y de su se cre ta ria

(Samoi lo va, quien, en mar zo de 1921 y por «tra ba jos es pe cia les»,

re ci bió la Or den de la Ban de ra Ro ja[35]); el te le gra ma con te nía la

or den de eje cu tar a to dos los ofi cia les y fun cio na rios mi li ta res…

Al prin ci pio, las eje cu cio nes se ve ri fi ca ron de acuer do con lis- 

tas de re gis tro de ofi cia les. A. V. Oso kin, que en vió sus de cla ra- 

cio nes al pro ce so de Lau sa na, cuen ta que esas lis tas con te nían

mi lla res de in di vi duos. «To dos se apre su ra ban en lle gar los pri- 

me ros… a la tum ba…»

La ma tan za du ró me ses. El cre pi tar de las ame tra lla do ras se

de ja ba oír ca da no che has ta lle ga da la ma ña na. La pri me ra no che

de eje cu cio nes en Cri mea pro du jo mi lla res de víc ti mas: en Si m- 

fe ro pol, 1.800[36], en Teo do sia 120, en Ke tr ch 1.300, etc.

Pron to se com pren dió que re sul ta ba in có mo do ope rar con ba- 

ta llo nes com ple tos. Por muy des pro vis tos de pre jui cios que es tu- 

vie ran, al gu nos de los sol da dos de los pe lo to nes de eje cu ción

huían. A con ti nua ción, se de sig na ron gru pos me nos nu me ro sos

con dos re le vos du ran te la no che. En Teo do sia, se em plea ron

gru pos de 60 hom bres y en to da la no che 120. Por otra par te, se

ex pul sa ba a los ha bi tan tes de las ca sas cer ca nas a los lu ga res de

eje cu ción: re sul ta ba im po si ble so por tar el ho rror del su pli cio.
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Ha bía un pe li gro. Los he ri dos no re ma ta dos se arras tra ban has ta

las ca sas y pe dían au xi lio. Las gen tes mi se ri cor dio sas arries ga ban

la ca be za si ocul ta ban a los he ri dos.

Los ca dá ve res eran arro ja dos a los an ti guos po zos ge no ve ses.

Cuan do és tos se lle na ron, se hi zo salir a los con de na dos, con la

su pues ta pre ten sión de lle var los a tra ba jar a las mi nas: se les hi zo

ex ca var fo sas co mu nes, se les en ce rró por es pa cio de dos ho ras en

só ta nos, don de fue ron des nu da dos. Fi nal men te, a la lle ga da de la

no che se les fu si ló.

Los ca dá ve res que da ban co lo ca dos en ca pas. Por en ci ma de

ellos se po nía una nue va hi le ra de vi vos, pa ra «igua lar», y la prác- 

ti ca con ti nua ba sin pa rar has ta que el fo so se ha lla ba lleno a re bo- 

sar. Por la ma ña na, se re ma ta ba a los su per vi vien tes gol peán do les

las ca be zas con pie dras.

¡Cuán tos de en tre ellos fue ron en te rra dos aún con vi da!

En Ker tch, se or ga ni zó «el des cen so al Ku bán»: se trans por ta ba

a los pri sio ne ros al mar y se les aho ga ba.

A las mu je res y ma dres en lo que ci das por el pá ni co se las per- 

se guía a la ti ga zos y en oca sio nes eran fu si la das. De trás del «Ce- 

men te rio ju dío», en Si m fe ro pol, era da do ver mu je res con ni ños

pe que ños. En Yal ta, en Se bas to pol, los en fer mos eran lle va dos

des de los hos pi ta les en an ga ri llas y lue go fu si la dos. Y es to no só- 

lo ocu rría con ofi cia les, sino tam bién con sol da dos, mé di cos, en- 

fer me ras, ma es tros, sacer do tes, cam pe si nos, etc.

Cuan do las pri me ras re ser vas de pri sio ne ros se ago ta ron, se

em pe zó a traer les de los pue blos, aun que allí lo más fre cuen te es

que se les eje cu ta ra so bre el te rreno. Tam bién se lle va ban a ca bo

ra zias en las ciu da des. Por ejem plo, en Si m fe ro pol, las ra zias pro- 

por cio na ron 1.200 de ten cio nes.

Una vez que la fie bre por es tas prác ti cas hu bo pa sa do, las ra- 

zias se hi cie ron des pués de al gu nas in ves ti ga cio nes. Se lle ga ba a

efec tuar de ce nas de in ves ti ga cio nes men sua les en tre fun cio na rios
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y en tre miem bros de la po bla ción ma yo res de 16 años. Al gu nas

ve ces, las in ves ti ga cio nes com pren dían 40 o 50 pre gun tas. Ca da

uno de los años del in te rro ga do eran exa mi na dos con las pre gun- 

tas más mi nu cio sas. Es tas abar ca ban des de el ori gen y la cla se so- 

cial has ta la si tua ción eco nó mi ca, no só lo de la per so na in te rro- 

ga da, sino de la de su pa dre, su abue lo, sus tíos y tías. ¿ué opi- 

na ba del Te rror ro jo, de los alia dos, de Po lo nia, de la paz con Po- 

lo nia? ¿Cuá les eran los sen ti mien tos res pec to a Wran gel, por qué

no ha bía hui do?, etcé te ra. Era ne ce sa rio con tes tar a to do.

Al ca bo de dos se ma nas, to dos los ha bi tan tes te nían que pre- 

sen tar se a la Che ca, don de eran nue va men te in te rro ga dos por los

in ves ti ga do res, que se es for za ban por en re dar a los des gra cia dos

con pre gun tas in si dio sas y es tú pi das; y, mien tras su frían la prue- 

ba, se les en tre ga ba la co pia cer ti fi ca da de la in ves ti ga ción.

Ca da uno ju ra ba por su vi da que sus in for ma cio nes eran exac- 

tas… Los que elu dían la muer te eran en via dos ac to se gui do a un

cam po de con cen tra ción en el nor te, don de mu chos en contra ban

su tum ba.

Los que huían, atraían la ven gan za so bre los de más. Por ejem- 

plo, la eva sión de 6 ofi cia les del cam po de Vla dis la v le vo pro vo có

el fu si la mien to de 38 pri sio ne ros.

En Ker tch, se cen só a to da la po bla ción. La ciu dad que dó en- 

ce rra da en un cer co de pa tru llas. La Che ca pres cri bió que los ha- 

bi tan tes se apro vi sio na sen de ví ve res pa ra tres días y que na die

aban do na se su do mi ci lio du ran te esos tres días ba jo pe na de

muer te.

Des pués del cen so, los ha bi tan tes fue ron di vi di dos en tres ca- 

te go rías, de las cua les, una, «la de aque llos que ha bían com ba ti do

ac ti va men te», fue fu si la da; se gún Iz ves tia de Ker tch, com pren día

a 860 per so nas. Pe ro los hahi tan tes de la lo ca li dad afir ma ron que

la ci fra se ha bía re du ci do en la mi tad[37].
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El nú me ro ma yor de eje cu cio nes tu vo lu gar en Se bas to pol y

en Ba lak la va, don de, de acuer do con tes ti mo nios ocu la res, hu bo

29.000[38]. En Se bas to pol, es pe cial men te, los bol che vi ques fu si la- 

ron a más de 500 obre ros del puer to acu sa dos de ha ber ayu da do

a em bar car a las tro pas de Wran gel. El 28 de no viem bre, «Iz ves- 

tia del Co mi té Re vo lu cio na rio de Se bas to pol» pu bli ca una pri- 

me ra lis ta de fu si la dos: 1.634, de los cua les 278 mu je res; el 30 de

no viem bre pu bli ca una se gun da lis ta de 1.202 per so nas, en tre las

cua les 88 mu je res. Se di ce que, en Se bas to pol so la men te, los bol- 

che vi ques fu si la ron a más de 8.000 per so nas la pri me ra se ma na.

En Se bas to pol, ade más de fu si lar, tam bién se ahor ca ba. Se

ahor ca ba no só lo por de ce nas, sino tam bién por cen te na res. Las

per so nas que lo gra ron es ca par de Cri mea, los ex tran je ros que se

ha lla ban en la ciu dad por azar, cuen tan es ce nas de es pan to sas

atro ci da des en las co lum nas de Pos led nii No vos ti, de Ob ch tchee Die- 

lo[39], de Rul. Aun que se tra ta de de cla ra cio nes sub je ti vas, es im- 

po si ble de jar de creer las. La ave ni da Nakhi mo vsky es tá lle na de

ahor ca dos, di cen los co rres pon sa les de Rul[40]. «La ave ni da

Nakhi mo vski es tá lle na de ca dá ve res col ga dos de ofi cio na les, sol- 

da dos, ci vi les, de te ni dos en las ca lles y con de na dos apre su ra da- 

men te sin jui cio. La ciu dad es tá muer ta, la po bla ción se ocul ta en

los só ta nos, en los gra ne ros. To das las va llas, los mu ros de las ca- 

sas, los pos tes de te lé gra fos, los es ca pa ra tes de los al ma ce nes, se

ven cu bier tos de pas qui nes: “A muer te los trai do res”.» «Se ahor ca

a los ofi cia les en uni for me y con sus cha rre te ras», aña de un tes ti- 

go pre sen cial. «Los ci vi les se ba lan cea ban me dio des nu dos[41].» En

las ca lles se ahor ca ba «pa ra dar ejem plo». Se uti li za ban to dos los

pos tes, to dos los ár bo les, e in clu so los mo nu men tos… El Bu le- 

var His tó ri co se ha lla ba ador na do de ca dá ve res ba lan ceán do se al

vien to. La ave ni da Nakhi mo vsky, las ca lles Eka ter nin sky, Bol- 

chaia, el Bu le var Pri mor ski te nían tam bién el mis mo as pec to.

«Por or den del co man dan te Boh mer (te nien te ale mán en el tiem- 

po de la ocu pa ción de Cri mea), la po bla ción ci vil no te nía de re- 
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cho a pro tes tar contra la au to ri dad so vié ti ca con el pre tex to de

que esa po bla ción obe de cía a los guar dias blan cos.» En rea li dad,

allí no ha bía otra co sa que «re pre sio nes bár ba ras»… Se eje cu ta ba

a los en fer mos y a los he ri dos en los hos pi ta les (272 víc ti mas en

el sa na to rio de los Ze ms tvos, en Alu pka), mé di cos, em plea dos de

la Cruz Ro ja, en fer me ras (se re gis tra la eje cu ción de 17 en fer me- 

ras de una so la vez), pe rio dis tas y otras gen tes, etc.

Se fu si la al so cia lis ta-po pu lis ta A. P. Lu rié por el me ro he cho

de ser re dac tor de los «Iu jny Vie do mos ty» («Las no ti cias del

Sur»), y el se cre ta rio de Ple ja nov, el so cial de mó cra ta Liu bi mov.

Y tan tos otros que no re pre sen ta ban nin gún ti po de mi li tan cia.

Po dría aña dir se a to das es tas le ta nías lo que di je ra Ivan el Te rri- 

ble: «¡Y otros mu chos nom bres, se ñor, que só lo tú co no ces!».

El nú me ro de víc ti mas, se gún el co rres pon sal so cia lis ta-re vo- 

lu cio na rio de Vo lia Ro s sii, al can zó en un no che va rios mi lla res.

1921

El Te rror con ti núa en Cri mea.

«En ju lio de 1921, ha bía en las pri sio nes de Cri mea más de

500 rehe nes, re te ni dos por ha ber es ta do en re la ción con los “ver- 

des”», es cri be A. V. Oso kin en sus de cla ra cio nes en el pro ce so

Con ra di. Mu chos fue ron muer tos, de ellos 12 o 13 mu je res; (en

Eu pa to ria, 3 en abril; en Si m fe ro pol, 5 en la no che del 25 de

mar zo; en Ka ra zu bar, 1 y en Se bas to pol, 3 o 4 en abril); su fal ta

prin ci pal con sis tía en te ner pa rien tes en las mon ta ñas, o en ha ber

pro vis to de pan a gen te que pa sa ba por el bos que, sin sos pe char

que se tra ta ba de fu gi ti vos, in clu so to mán do los por sol da dos del

Ejérci to ro jo.

«Pue blos en te ros se vie ron en fren ta dos a un ul ti má tum: “Si

no obli gáis a los que han hui do a las mon ta ñas a vol ver, se réis

que ma dos vi vos”.» (Pue blos de De merd ji, Chu my, Kor bek, Sa- 

bly, etc.) Pe ro el ul ti má tum no se lle vó a efec to, pues, a su vez,

los «ver des» de cla ra ron que, si la ame na za se efec tua ba, ma sa cra- 
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rían a los co mu nis tas y a sus fa mi lia res, no só lo en los pue blos,

sino tam bién en ciu da des co mo Al bu cha, Si méis y Su dak.

El sis te ma de rehe nes tu vo re sul ta dos san grien tos du ran te el

in vierno de 1921-1922 en los dis tri tos del Nor te de la Táu ri de y

de Eka te ri nos lav, en el pe río do del «des ar me de los pue blos». En

pue blos (co mo Troi tskoe, Bo g da no vka, Me li to pol) se exi gía la

en tre ga de cier to nú me ro de ar mas, que la po bla ción de bía en- 

tre gar en un pla zo de ter mi na do. La canti dad exi gi da su pe ra ba

los efec tos po si bles. Se to ma ban en ton ces a 10 o 15 rehe nes. Da- 

do que el pue blo no po día cum plir la or den, los rehe nes eran eje- 

cu ta dos.

En Teo do sia, se des cu brió una ba se de «ver des»: se fu si ló a 3

co le gia les va ro nes de 15 a 16 años y a 4 hem bras de la mis ma

edad. Por otro asun to, en que ha bía «ver des» de por me dio, se

fu si ló a 22 per so nas en Si m fe ro pol, en tre las que se ha lla ban Pu- 

chka rev, Bo jenko, etc.

Los «ver des» eran un pre tex to pa ra el des cu bri mien to de cons- 

tan tes cons pi ra cio nes que te nían epí lo gos san grien tos, de los que

in for ma «Kr y m ros ta». El Te rror se ex ten dió am plia men te so bre

los ele men tos tár ta ros de la po bla ción: por ejem plo, en agos to se

fu si ló a al gu nas de ce nas de mu sul ma nes por «ha ber or ga ni za do

asam bleas contra rre vo lu cio na rias en las me z qui tas»[42].

En sep tiem bre, con fian do en la «am nis tía», dos gru pos de

«ver des» ba jan de las mon ta ñas, con el tár ta ro Ma lam bu tov en

ca be za. El au tor de un «dia rio» na rra la suer te de Ma lam bu tov en

las pá gi nas pu bli ca das por Pos led nii No vos ti. «Los che quis tas, des- 

pués de apo de rar se de Ma lam bu tov, lan za ron con su fir ma un

lla ma mien to a los “ver des” que per ma ne cían en la mon ta ña,

pro cla man do su amor a la paz y afir man do que “pa ra no so tros,

ca ma ra das, sol da dos-‘ver des’, no hay más ene mi go que el ca pi- 

tal”… y así su ce si va men te… Ma lam bu tov pri sio ne ro, se vio

obli ga do a des pla zar se a las mon ta ñas con su Es ta do Ma yor, ro- 
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dea do de un im por tan te des ta ca men to de che quis tas, y tu vo que

en tre gar to dos los re fu gios, to dos los rin co nes don de se re fu gia- 

ban los “ver des”. Los cam pe si nos de los pue blos ve ci nos cuen tan

que, des de ha ce dos días, las des car gas re sue nan en las mon ta ñas:

son los bol che vi ques que ca zan a los úl ti mos “ver des” en tre ga- 

dos por el po bre Ma lam bu tov. Hoy fue ron eje cu ta dos Ma lam- 

bu tov y sus ami gos, acu sa dos de es pio na je. En las ca lles de la ciu- 

dad se fi ja ron car te les con el si guien te tí tu lo: “Por qué cas ti ga la

au to ri dad so vié ti ca” (si gue 64 nom bres) y de ba jo de ellos: “Por

es pio na je”. Ate rro ri za dos, los ha bi tan tes ha cen co rrer el ru mor

de bo ca en bo ca de que to dos los “ver des” no han si do cap tu ra- 

dos en su ra to ne ra y que gran par te de ellos, adi vi nan do la en ce- 

rro na, se ha bía re fu gia do en las mon ta ñas. (Se gún el acuer do es- 

ta ble ci do, tu vie ron que en tre gar sus ar mas)…

»Co mo re pre salia por la muer te de Ma lam bu tov —aña de el

co rres pon sal— los “ver des” se ven gan fe roz men te de los ro jos.

To dos los co mu nis tas que caen en tre sus ma nos son so me ti dos a

su pli cios de la Edad Me dia.»

En el Sur, los re bel des a quie nes se de no mi na «ver des» ope ran

por do quier y en to das par tes rei na el Te rror ro jo. Un «le van ta- 

mien to» es so fo ca do en Eka te ri no dar los días 27-28 de sep tiem- 

bre, y en las «Iz ves tias» lo ca les se pu bli ca una lis ta de 104 eje cu- 

cio nes, en tre las que fi gu ran un obis po, un sacer do te, un pro fe- 

sor, un ofi cial, un co sa co. Cer ca de No vo roisk los re bel des ope- 

ran ba jo el man do del ge ne ral Pr je val sky; la che ca de la flo ta del

Mar Ne gro fu si la a los ofi cia les de te ni dos, y a los rehe nes, por

cen te na res. Se eje cu ta to dos los días. Se li qui dan «12 or ga ni za- 

cio nes de guar dias “blan cos”», la cons pi ra ción del ge ne ral Uj to- 

mski y del co ro nel Na za rov en Ros tov, etc. A fi na les de mar zo,

la che ca de Pia ti gor sk des cu bre una cons pi ra ción y fu si la a 50 je- 

fes de esa or ga ni za ción[43]. La Che ca del dis tri to de Te rek fu si la

en Ana pa, co mo con se cuen cia de una pro vo ca ción, a 62 in di vi- 
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duos, cul pa bles só lo de ha ber que ri do huir a Ba tum, a fin de evi- 

tar las ar bi tra rie da des bol che vi ques[44].

Lo ocu rri do en los dis tri tos del Don y de Ku bán, mues tra el

mo do de com por tar se del en via do es pe cial de la Che ca en el

Cáu ca so del Nor te, K. Lan der, en oc tu bre de 1920 en re la ción

con la po bla ción de Ku bán y del li to ral del Mar Ne gro.

«1.  Los pue blos y ciu da des que ocul ten a los “blan cos” y a los

“ver des” se rán des trui dos; to da la po bla ción adul ta se rá fu si la da

y to dos sus bienes con fis ca dos.

»2.  To das las per so nas que ha yan pres ta do au xi lio a las ban das

se rán fu si la das.

»3.  La ma yo ría de los que se ha llan en las mon ta ñas han de ja- 

do pa rien tes en los pue blos. De to dos es tos se ha rá un cen so y,

en ca so de ata que de las ban das, to dos los fa mi lia res adul tos de

los que com ba tan contra no so tros se rán fu si la dos y los ni ños en- 

via dos al cen tro de Ru sia.

»4.  En ca so de ata que ge ne ral contra pue blos y ciu da des, nos

ve re mos obli ga dos a apli car en es tas zo nas el te rror de ma sas: por

ca da agen te so vié ti co muer to se rán eje cu ta dos cen te na res de ha- 

bi tan tes de esas al deas y pue blos…

»La ma no ven ga do ra del po der so vié ti co ba rre rá sin pie dad a

to dos los ene mi gos» —con cluía el ban do.

El mo vi mien to de re be lión es re pri mi do en Ucra nia. En es ta

zo na, ape nas hay di fe ren cias en tre 1920 y 1921. Ese mo vi mien to

es mul ti for me. Ac tual men te es di fí cil dis tin guir o bien cuán do se

pre sen ta ba jo la for ma de una cam pa ña de Ma ckno o de un le- 

van ta mien to ucra niano, o bien dón de exis te con tac to con los

«blan cos», o se amal ga ma con las lu chas se cre tas de los «ver des», o

bien dón de es ex clu si va men te una ma ni fes ta ción cam pe si na

contra la apli ca ción de im pues tos y se ma ni fies ta in de pen dien te

de «los guar dias “blan cos” y de las cons pi ra cio nes[45]».
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Pe ro en la re pre sión no hay ma ti ces. La or den n.° 69 del dis- 

tri to de Kiev, de 1920, pa re ce pres cri bir la apli ca ción del te rror

en ma sa contra los cam pe si nos ri cos has ta su com ple ta ex ter mi- 

na ción; pres cri be la eje cu ción de cual quier in di vi duo en cu ya ca- 

sa sea en contra do un so lo car tu cho des pués del pla zo se ña la do

pa ra la en tre ga de ar mas.

Cuan do hay re sis ten cia ac ti va, el Te rror se trans for ma, co mo

siem pre, en ma tan zas ma si vas. En Pro sku rov lle gan a con tar se

2.000 víc ti mas. Cer ca de Kiev avan za el ata mán Tiu tiu nik; en- 

ton ces, se fu si la en Kiev a al gu nas de ce nas de per so nas ca da día.

Te ne mos a la vis ta un do cu men to ofi cial, el pro ce so ver bal de la

se sión del 21 de no viem bre de 1921 de la Co mi sión ex tra or di na- 

ria es pe cial, quin ta de las con sa gra das al es tu dio del pro ble ma de

la ban da Tiu tiu nik, de rro ta da y he cha pri sio ne ra[46]. Se con fir ma

que se ma ta ron a más de 400 hom bres du ran te el com ba te, y se

hi cie ron 537 pri sio ne ros. «En el cur so del com ba te, al gu nos je fes

del al to man do, al ver se sin sali da, se sui ci da ron ha cien do es ta llar

bom bas.» Tiu tiu nik se com por tó de ma ne ra ver gon zo sa, da da su

con di ción de je fe, y hu yó con su sé qui to al ini ciar se el com ba te.

La Che ca juz gó a 443 pri sio ne ros, los de más mu rie ron an tes del

jui cio, y 360 fue ron con de na dos co mo «ban di dos» des ti na dos a

ser fu si la dos in me dia ta men te; otros fue ron en via dos a las au to ri- 

da des en car ga das de la ins truc ción de los pro ce sos, pa ra ser in te- 

rro ga dos…

Cuan do lee mos en Pra v da de Pe tersbur go que se ha des cu bier- 

to en Kiev una cons pi ra ción di ri gi da por el Co mi té de re be lión

pa nu cra niano y que han si do de te ni dos 180 ofi cia les del ejérci to

de Pe tliu ra y de Tiu tiu nik, po de mos de cir con to da cer te za que

es ta in for ma ción equi va le a la con fe sión de su eje cu ción. El pro- 

fe sor de la Po li téc ni ca de Kiev, Ko val, hui do a Po lo nia, na rra el

re cru de ci mien to del Te rror que si guió al des cu bri mien to en

Kiev de una nue va «cons pi ra ción». Ca da no che se fu si la ba de

diez a quin ce per so nas. En el mu seo pe da gó gi co se or ga ni zó una
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ex po si ción del Co mi té eje cu ti vo lo cal y en ella fi gu ran, en tre

otras co sas, al gu nos dia gra mas de las eje cu cio nes de la Che ca. La

canti dad mí ni ma de eje cu cio nes men sua les as cen dió a 432[47].

Las cons pi ra cio nes de las or ga ni za cio nes de Pe tliu ra son in nu- 

me ra bles; el 28 de sep tiem bre, se fu si lan en Odes sa a 60 per so- 

nas, con el co ro nel Ev tikhiev a la ca be za[48]. En Ti ras pol se fu si- 

lan a 14[49]; y, más tar de, a 66[50]; en Kiev a 39 (so bre to do in te- 

lec tua les); en Ja rkhov a 215 «rehe nes» ucra nia nos, co mo re pre- 

salia por el ase si na to de los re pre sen tan tes de los so vie ts por par- 

te de los re bel des, etc. Iz ves tia de Ji to mir, da cuen ta de la eje cu- 

ción de 29 per so nas por par ti ci par en una cons pi ra ción, y es po- 

co pro ba ble que to dos los co ope ra do res, pro fe so res y agró no mos

de que se ha bla tu vie ran al gu na con co mi tan cia con Pe tliu ra.

Los pe rió di cos bol che vi ques in ser tan in for ma cio nes co mo la

que si gue: en los go bier nos lo ca les de Po do lie se han des cu bier to

cin co or ga ni za cio nes contra rre vo lu cio na rias que abar can to da

Po do lie.

En Tcher ni gov, hu bo 16 eje cu cio nes, y así su ce si va men te. Es- 

te «así su ce si va men te» no es una fór mu la, sino pu ra rea li dad,

pues to que las in for ma cio nes exis ten en gran dí si mo nú me ro. Al

la do de Ucra nia, se ha lla la Ru sia Blan ca. En el año 1921 abun da

la in for ma ción so bre re be lio nes y la ac tua ción de «los des ta ca- 

men tos so vié ti cos de re pre sión» que fu si lan sin pro ce so, o des- 

pués del pro ce so, a los au to res rea les o pre sun tos de los le van ta- 

mien to. «To dos los días se fu si la a al gu nas de ce nas de in di vi- 

duos», di ce el co rres pon sal de Ob ch tchee Die lo[51]. «Se ha fu si la do,

so bre to do, a mu chos par ti da rios de los ru sos “blan cos”.» «En

Min sk ha ter mi na do el pro ce so de los par ti da rios de Savi nkov…

Sie te han si do con de na dos a muer te[52].» En sep tiem bre, se ha fu- 

si la do a 45 per so nas, aña de el co rres pon sal del Dai ly Mail. En la

Che ca lo cal de Po do lie y de Volh y nie, se pro ce de a un tra ba jo es- 

pe cial: «lim piar» esos go bier nos de aque llos in di vi duos que han

de mos tra do su sim pa tía por Po lo nia du ran te la per ma nen cia de
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las tro pas po la cas en el país: de ten cio nes, exi lio en los go bier nos

del cen tro, eje cu cio nes, etc. Así es có mo se lle va a ca bo la lim- 

pie za[53].

Jun to a los le van ta mien tos, es ne ce sa rio si tuar las eje cu cio nes

de los so cia lis tas-re vo lu cio na rios de iz quier da y de los anar quis- 

tas. El gru po de anar quis tas ru sos de Ale ma nia ha pu bli ca do en

Ber lín, co mo se sa be, un li bro so bre las per se cu cio nes de los

anar quis tas en Ru sia. «He mos de ad ver tir —di cen los au to res de

es ta obra en el pró lo go— que los do cu men tos del pre sen te li bro

no son más que par te ín fi ma de lo que ha ocu rri do en rea li dad.

Nues tra “lis ta fú ne bre” de anar quis tas víc ti mas del go bierno co- 

mu nis ta dis ta mu cho de es tar com ple ta. Só lo da mos aquí cuen ta

de lo ocu rri do cer ca de no so tros y de aque llo que co no ce mos

per so nal men te. Pe ro es to es só lo una apro xi ma ción de las per se- 

cu cio nes lle va das a ca bo por el go bierno co mu nis ta contra la

anar quía y contra los anar quis tas. Re gio nes en te ras, con una to- 

ta li dad de las 9/10 par tes de Ru sia, con el Cáu ca so, la re gión del

Vol ga, los Ura les, Si be ria, y otras, no en tran en nues tro in for me.

Por otra par te, ni si quie ra he mos po di do pre sen tar en su con jun- 

to cuan to ocu rre en la Ru sia cen tral. To me mos co mo ejem plo

un he cho: du ran te los días de tre gua en tre las au to ri da des so vié- 

ti cas y Ma ckno, en el oto ño de 1920, la de le ga ción de Ma ckno,

ba sán do se en el acuer do po lí ti co, es ti mó ofi cial men te que el nú- 

me ro de per so nas exi lia das has ta aquel día por las au to ri da des so- 

vié ti cas en Si be ria y en otras co mar cas le ja nas de Ru sia, a las que

se les con ce día el de re cho a re gre sar, era de 200.000 (so bre to do,

cam pe si nos). To da vía no sa be mos cuán tas per so nas fue ron arro- 

ja das en pri sión y fu si la das. En el cur so del ve rano de 1921 la

pren sa so vié ti ca in for mó de que, en la zo na de Jme ri nki, se ha bía

des cu bier to y li qui da do (fu si la do) a los miem bros de una or ga ni- 

za ción de anar quis tas, trein ta o cua ren ta in di vi duos, con ra mi fi- 

ca cio nes en di ver sas ciu da des del Sur. No po de mos acla rar el

nom bre de los ca ma ra das des apa re ci dos, pe ro sa be mos que en tre
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ellos se ha lla ba lo me jor de nues tra ju ven tud anar quis ta. Du ran te

el mis mo ve rano de 1921, en Odes sa, en par te se en car ce ló y en

par te se fu si ló a un im por tan te gru po de anar quis tas que ha cía

pro pa gan da en las ins ti tu cio nes so vié ti cas, en el So viet de los di- 

pu ta dos e in clu so den tro del Par ti do co mu nis ta, lo que lle vó a

acu sar al gru po de «trai ción contra el Es ta do». He mos to ma do al

azar al gu nos ejem plos re cien tes. La enu me ra ción de to da la se rie

de ma sacres, de ten cio nes, exi lios y eje cu cio nes de anar quis tas a

tra vés de las in men sas pro vin cias ru sas du ran te to dos esos años

lle na ría más de un vo lu men. Lo más ca rac te rís ti co es que la au to- 

ri dad so vié ti ca per si guió de la ma ne ra más cruel in clu so a los

tols toia nos, quie nes, co mo es sa bi do, son anar quis tas pa cí fi cos.

»Cen te na res de ellos se en cuen tran aún en las pri sio nes. Las

“co mu ni da des” los han dis per sa do, en oca sio nes a ma no ar ma da

(por ejem plo, en los go bier nos de Smo lenko). Da tos pre ci sos in- 

di can que, a fi na les de 1921, se te nían in for mes con cre tos so bre

la eje cu ción de 92 tols toia nos, eje cu ta dos so bre to do por su ne- 

ga ti va a cum plir el ser vi cio mi li tar. Po dría mos con ti nuar sin pa- 

rar ofre cien do ejem plos de es te ti po pa ra de mos trar que, en

com pa ra ción con los do cu men tos que, más tar de, des cu bri rá un

his to ria dor mi nu cio so, los he chos re co gi dos en la pre sen te obra

no son más que go tas de agua en el mar.»

En el pro yec to de es ta obra no es tá pre vis to el aná li sis del

anar quis mo ru so, y so bre to do el de sus dis tin tas ten den cias en

aque lla épo ca que a me nu do lle va ría al prín ci pe P. A. Kro po tkin

a re fu tar las. Los bol che vi ques se sir vie ron de los anar quis tas allí

don de los con si de ra ron úti les, pe ro lue go se des em ba ra za ron de

sus ele men tos anti gu ber na men ta les tan pron to co mo se sin tie ron

su fi cien te men te fuer tes. En ton ces se qui ta ba to do ca rác ter po lí ti- 

co a la re pre sión. Y no hay du da de que en tre los pre ten di dos

«ban di dos», mu rie ron mu chos que na da te nían en co mún con las

ex pe di cio nes de sa quea do res. El li bro ci ta do de los anar quis tas

pu bli ca te le gra mas se cre tos de la au to ri dad cen tral de Ja rkhov,
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di ri gi dos al pre si den te del Co mi té de so vie ts del pue blo de Ucra- 

nia, Rako vski, que pre ce die ron a la des truc ción de las or ga ni za- 

cio nes anar quis tas de Ucra nia:

«l.°  Ha cer un cen so de to dos los anar quis tas de Ucra nia, so bre

to do los agru pa dos jun to a Ma ckno.

»2.°   Pro ce der a una in ves ti ga ción mi nu cio sa so bre to dos los

anar quis tas y pre pa rar do cu men tos de ca rác ter cri mi nal de

acuer do con los cua les se po drá es ta ble cer su cul pa bi li dad. Man- 

te ner se cre tas esas ór de nes y esos do cu men tos. En viar esas ór de- 

nes a to das par tes.

»3.°  De te ner a to dos los anar quis tas y ac ti var las acu sacio nes

contra ellos.»

Ob ch tchee Die lo[54], to man do co mo ba se Iz ves tia de Ja rkhov, in- 

for ma que «por apli ca ción del Te rror ro jo se fu si la ron, en no- 

viem bre de 1921, en Kiev, Odes sa, Eka te ri nos lav, Ja rkhov, y

otras ciu da des, a más de 5.000 rehe nes». Al leer cuan to he mos

ex pues to an te rior men te, es im po si ble du dar de tal ci fra.

Des pués de Cri mea, Si be ria[55]. Des pués de Si be ria, Geor gia.

En to das par tes el mis mo pa no ra ma. Mi lla res de de ten cio nes,

cen te na res de eje cu cio nes efec tua das por la che ca de Trans cau- 

sasia. Un fu gi ti vo lle ga do de Bakú a Cons tan ti no pla co mu ni ca

sus im pre sio nes al co rres pon sal de Rul so bre los pri me ros días de

la ocu pa ción de Ti flis por los bol che vi ques. El pri mer día la ciu- 

dad que dó en tre ga da «al sa queo y al ase si na to». Nues tro in ter lo- 

cu tor fue tes ti go aqueUa no che de una he ca tom bre de 300 ca dá- 

ve res, arro ja dos en es pan to sa pi la en la pla za de la ca te dral. «To- 

dos los mu ros de los al re de do res se ha lla ban sal pi ca dos de san gre,

pues las eje cu cio nes de bie ron con su mar se allí. Ha bía mu je res,

hom bres, vie jos, ni ños, gen te ci vil, ofi cia les, geor gia nos y ru sos,

obre ros y ri cos.»

Aquí ope ran los fa mo sos Pe ters y Atar be kov, pa ci fi ca dor del

Cáu ca so del Nor te, y el no me nos fa mo so ma rino Pank ra tov.
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Es te es uno de los pa ci fi ca do res de As trakán, lue go pa sa do a

Bakú, don de, en las is la Na guen, ex ter mi nó «a más de un cen te- 

nar de obre ros e in te lec tua les…».

Y en el in te rior de Ru sia, don de ha cía tiem po que la gue rra

ci vil ha bía ter mi na do, ¿aca so no se ru mo rea ba por to das par tes

no ti cias pa re ci das? En 1921, to do se guía igual. Las eje cu cio nes se

da ban por cen te na res. Se fu si la, no ya a cau sa de cons pi ra cio nes,

rea les o fic ti cias, ni de re be lio nes par cia les, o de pro tes tas contra

el ré gi men de vio len cia; las eje cu cio nes son la sa tis fac ción de

vie jas ven gan zas o en cas ti go de ac tos cri mi na les.

Por ejem plo, el pro ce so de los far ma céu ti cos de Pskov an te el

tri bu nal re vo lu cio na rio ter mi nó con la eje cu ción de 8 in di vi- 

duos; el pro ce so de oc tu bre so bre Se gu ri dad del Es ta do, ce le bra- 

do en Mos cú, ter mi nó con la eje cu ción de 10 o 12 per so nas. Se

dic tan sen ten cias a muer te de gru pos nu me ro sos in cul pa dos por

mal ver sación de fon dos en los mi nis te rios de Fi nan zas e Hi gie ne.

En su li bro El año ne gro, Vi ch niak apor ta ci fras es cla re ce do ras en

lo re la ti vo al mes de ju nio: en Mos cú 748, en Pe tro gra do 216, en

Ja rkhov 418, en Eka te ri no dar 315, etc.

El Pos led nii No vos ti (5 de ma yo, n.° 320) pu bli có ci fras re ve la- 

do ras del tra ba jo de la Che ca en los tres pri me ros me ses del año.

Esas ci fras es ta ban to ma das de los in for mes ofi cia les: 4.300 eje- 

cu cio nes; 114 re pre sio nes de mo ti nes. Y só lo se re fie re a 12 go- 

bier nos del Cen tro.

Se pro du cen eje cu cio nes en ma sa en Ia ros lav, en Sa ra tov, en

Sama ra, en Ka zán, en Kur sk. Só lo en ene ro se dan 347 en Mos- 

cú. Se gún las in for ma cio nes de Go los Ro s sii, to ma das de la sec- 

ción de es ta dís ti ca del Co mi sa ria to de Vías y Co mu ni ca cio nes,

por or den de los tri bu na les de los fe rro ca rri les, se fu si ló a 1.750

via je ros y em plea dos (!!). Hu bo eje cu cio nes que le van ta ron gran

in dig na ción, co mo en el ca so de 27 co le gia les, en Orel, de los

que fue ron fu si la dos 5 mu cha chos[56]. En Odes sa, des pués de la
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li qui da ción del Co mi té Pan ru so de ayu da a los ne ce si ta dos, se

fu si ló a 5 miem bros que, se gún Iz ves tia de Odes sa, per te ne cían a

esas or ga ni za cio nes[57].

Seis hom bres con si guie ron huir del cam po de con cen tra ción

de Eka te ri n burg. Ura nov, di rec tor de la Sec ción de Tra ba jos

For za dos lle ga, ha ce for mar a los ofi cia les que se en cuen tran en

el cam po y eli ge a 25 pa ra ser fu si la dos y «ser vir de ejem plo a los

de más[58]».

En oto ño, en Pe tro gra do, se fu si la a 61 per so nas con mo ti vo

de la cons pi ra ción de Ta gan tsev[59]. Du ran te el pe río do de su ble- 

va ción de los ma ri nos de Krons ta dt, pe li gro sa pa ra los bol che vi- 

ques, 1.000 eje cu cio nes; se gún el «Frank fur ter Zei tung», só lo en

las tro pas de guar ni ción Pe tro gra do, pe re cie ron 2.500 sol da dos

des de el 28 de fe bre ro has ta el 6 de mar zo. Los ma ri ne ros que lo- 

gra ron huir de Krons ta dt a Fin lan dia cuen tan que las eje cu cio nes

se lle va ban a ca bo so bre el hie lo, de lan te de la for ta le za. En Ora- 

nien baum, se cuen tan 1.400 eje cu cio nes[60]. Se co no ce la eje cu- 

ción de 6 sacer do tes, por ha ber par ti ci pa do en aquel le van ta- 

mien to.

La cons pi ra ción de los so cia lis tas-re vo lu cio na rios y men che vi- 

ques de Sa ra tov en mar zo, o más bien el mo tín pro du ci do por el

im pues to so bre el tri go, ori gi na de ten cio nes y eje cu cio nes ma si- 

vas: los co mu ni ca dos ofi cia les pu bli can 37 eje cu cio nes, pe ro en

rea li dad no co no ce mos las ci fras. No obs tan te, sa be mos que, de

ma ne ra pre ven ti va y mien tras se es pe ra una su ble va ción de cam- 

pe si nos, en las pri sio nes se fu si lan a pro fe so res, in ge nie ros, ofi- 

cia les, fun cio na rios del an ti guo ré gi men[61], etc. In me dia ta men te

des pués de es tas cons pi ra cio nes, son fu si la dos en Sa ra tov 58 so- 

cia lis tas-re vo lu cio na rios de iz quier da, acu sa dos de «ban di dis mo»,

o, lo que es igual y se gún la ter mi no lo gía ac tual, por par ti ci par

en un mo vi mien to de re be lión[62]. La re be lión de los fe rro via rios

de Eka te ri nos lav oca sio na 51 víc ti mas, y pue de que es te nú me ro

que de cor to; Ar ba tov, en sus me mo rias so bre «Eka te ri nos lav,
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1917-1922», ates ti gua que el nú me ro de obre ros de te ni dos fue

de 200. De en tre ellos, cin cuen ta y dos fue ron in me dia ta men te

con de na dos y eje cu ta dos.

Du ran te la no che del 2 de ju nio, los con de na dos fue ron con- 

du ci dos en los ca mio nes a las ri be ras es car pa das del Dniéper y,

de trás de ellos, fue co lo ca da una ame tra lla do ra. Los de te ni dos

caían en el agua co mo se ga dos, mien tras la co rrien te arras tra ba

los ca dá ve res. La Che ca Pa nu cra nia na de Ja rkov re cla mó a más

obre ros pa ra la re pre sión…. Se gún las de cla ra cio nes de los bol- 

che vi ques es así có mo fue as fi xia do el «pe que ño Krons ta dt».

Una «cons pi ra ción» en Bi isk pro du ce más de 300 de ten cio nes

y 18 eje cu cio nes; una «cons pi ra ción» en la re gión de Se mi re- 

tchin sk, 48 eje cu cio nes en tre ofi cia les y cam pe si nos ri cos, etc.

Al gu nos co sacos fu gi ti vos re gre san a su pa tria, pe ro no es la

am nis tía lo que les es pe ra, sino el cas ti go. El co sa co Tchou vi llo,

quien, por se gun da vez, con si guió huir de Ei sk, na rra en los pe- 

rió di cos ru sos en el ex tran je ro que, de un gru po de 3.500 per so- 

nas, fue ron fu si la das 894[63].

De nue vo, y una vez más, es toy dis pues to a re co no cer que en

es ta in for ma ción pue de ha ber exa ge ra cio nes. Sin em bar go, el he- 

cho mis mo de las in nu me ra bles eje cu cio nes de ofi cia les y sol da- 

dos re gre sa dos, le gal o ile gal men te, a su pa tria es un he cho in ne- 

ga ble; y otros he chos si mi la res se die ron aquel mis mo año. En un

en sa yo ti tu la do «Re gre so al país», el co rres pon sal del Co mi té

Na cio nal ru so ha reu ni do nu me ro sos he chos se me jan tes. Afir ma

que «se gún in for ma cio nes de di ver sa pro ce den cia, en tre los que

hay que con tar pe rió di cos so vié ti cos de Odes sa, se lle gó a fu si lar

en el mis mo bar co Re chid Pa cha, en abril de 1921, al 30 por cien- 

to de las per so nas que vol vían de Cons tan ti no pla a No vo ro sisk.

En el bar co via ja ban 2.500 per so nas que vol vían a su pa tria. En el

pri mer via je, efec tua do en fe bre ro, el bar co trans por tó a 1.500

pa sa je ros». El au tor afir ma que, co mo re gla ge ne ral, to dos los
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ofi cia les y fun cio na rios mi li ta res eran fu si la dos in me dia ta men te

en No vo ro sisk. En ese gru po se lle gó a fu si lar a 500. Los de más

fue ron en via dos a cam pos de con cen tra ción, muy al nor te, lo

que im pli ca ba una muer te cier ta. Y el ha ber es ca pa do al cas ti go

in me dia to no era una ga ran tía de se gu ri dad. Ha lla mos la con fir- 

ma ción de es te he cho en las car tas apa re ci das en tre oc tu bre y di- 

ciem bre de 1923 en «Ka za tchii Du my» (n.° 16). Cual quier re cién

lle ga do a No vo ro sisk pue de oír la fra se es te reo ti pa da: «De be ser

en via do a ser vir al go bierno de Mohi lev». Es to, sin ha blar de la

ex pul sión de los re pa tria dos. Só lo en la in ge nui dad de un ex- 

tran je ro que cree to da vía en el de re cho, pue de ha ber ex pli ca ción

pa ra el tono ca te gó ri co con que el doc tor Nan sen de cla ra, en su

in for me del 21 de abril de 1921, a pro pó si to de la re pa tria ción de

los co sacos que se ha llan en los Bal ca nes, «que el go bierno so vié- 

ti co cum ple leal men te los com pro mi sos pro me ti dos». En esos

com pro mi sos, en tre otros, hay dos pun tos que me re cen co men- 

ta rio: «El go bierno de los so vie ts se com pro me te a ex ten der la

am nis tía del 3 y del 10 de no viem bre a to dos los fu gi ti vos ru sos

que se rán re pa tria dos por me dio del pro pio Co mi sa ria to su pre- 

mo, y el go bierno de los so vie ts se com pro me te a ofre cer a John

Har vin y a otros re pre sen tan tes ofi cia les la po si bi li dad de man te- 

ner li bre men te en Ru sia re la cio nes con los fu gi ti vos re pa tria dos,

pa ra te ner la se gu ri dad de que la am nis tía es apli ca da a to dos sin

res tric ción». «Es cier to —di ce Nan sen en su in for me— que hu bo

un ca so (?) de de ten ción de dos fu gi ti vos re pa tria dos, co mo con- 

se cuen cia de pe que ñas fal tas, pe ro mis de le ga dos es tán a tal efec- 

to en con ver sacio nes con el go bierno.» Es ne ce sa ria una gran fe

en los do cu men tos es cri tos y no po seer la me nor con cien cia de la

rea li dad de las co sas en Ru sia pa ra sos te ner se me jan te afir ma ción.

Ca be pre gun tar se de qué ma ne ra per so nas pri va das que re pre- 

sen tan el Al to Co mi sa ria to de asun tos re la cio na dos con los re fu- 

gia dos ru sos an te la So cie dad de Na cio nes, pue den con tro lar los

ac tos del go bierno so vié tco. Pa ra ello ten drían que crear una es- 
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pe cie de Es ta do den tro del Es ta do y or ga ni zar su pro pia po li cía

se cre ta. No hay que ol vi dar la tác ti ca que ha lle ga do a for mar

par te de las cos tum bres bol che vi ques. La ven gan za lle ga tar de,

pe ro a su mo men to. La gen te des apa re ce sin «de jar ras tro», se van

al exi lio, son de te ni dos mu cho des pués de ha ber re ci bi do ga ran- 

tías ofi cia les. ¿Ha cen fal ta prue bas? ¿No las es ta mos ofre cien do

en ca da pá gi na de es te li bro? Un pro ce so ca rac te rís ti co se ha de- 

sa rro lla do a prin ci pios de 1924 en el tri bu nal mi li tar de Mos- 

cú[64]. Se juz gó a un ofi cial, Tchu gu nov, que de ser tó del Ejérci to

ro jo en 1919 y ha bía re gre sa do vo lun ta ria men te a Ru sia en

1923, des pués de ha ber pre sen ta do ex cu sas. El ci ta do ofi cial re- 

gre só de Po lo nia a Ru sia con la au to ri za ción de la De le ga ción

ru so-ucra nia na de Re pa tria ción. Fue res ta ble ci do en sus de re- 

chos ci vi les. El 18 de ma yo fue de te ni do y acu sa do. Ha bi da

cuen ta de su «sin ce ro arre pen ti mien to», «su re gre so amis to so»,

«su cla se de ori gen» (era hi jo de un cam pe sino), el tri bu nal con- 

de nó a Tchu gu nov a 10 años de re clu sión y ca la bo zo.

1922-1923

Se ha afir ma do, es pe cial men te por par te de ex tran je ros que

han vi si ta do Ru sia en los úl ti mos tiem pos, ob ser van do su per fi- 

cial men te la vi da del país, que el Te rror en Ru sia se ría co sa del

pa sa do. Ta les afir ma cio nes no es tán acor des con la ver dad. Si,

cuan do yo vi vía en Ru sia, me re sul ta ba com ple ta men te im po si- 

ble ve ri fi car de ter mi na dos in for mes, u ob te ner ci fras exac tas,

hoy me re sul ta to da vía más di fí cil. Ad mi ta mos, pa ra em pe zar,

que to das las ci fras apa re ci das en los pe rió di cos ex tran je ros sean

de ma sia do ele va das. Por ejem plo, to dos los pe rió di cos han pu- 

bli ca do una in for ma ción to ma da del in for me del Co mi sa ria to de

Asun tos In te rio res, en el que se di ce que, en ma yo de 1922, hu- 

bo 2.372 eje cu cio nes. An te se me jan te in for ma ción de bía ga nar- 

nos la des es pe ra ción, al com pro bar que en Ru sia no hay vi da po- 

lí ti ca. Es un osa rio: no hu bo nin gu na pro tes ta, nin gu na in dig na- 

ción. Se es tá can sa do, des mo ra li za do, as fi xia do. Me gus ta ría
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creer que la ci fra ci ta da con tie ne un error. Ad mi ta mos que las

de más in for ma cio nes pri va das apa re ci das en la pren sa li bre ex- 

tran je ra sean exa ge ra das: por ejem plo, en ene ro y fe bre ro, se gún

los da tos de la GPU, es de cir, la Che ca Pan ru sa: 262 eje cu cio nes;

en Mos cú, en abril, 348; en la no che del 7 al 8 de ma yo, en Mos- 

cú, 264 (en tre ellos, 17 sacer do tes); en Ja rkhov, 209; con de na dos

por el Tri bu nal re vo lu cio na rio de Pe tro gra do, acu sa dos de

muer te y sa queo, más de 200.

Ad mi ta mos que to do es to sea exa ge ra do. Sin em bar go, Sta lin

de cla ra ba en agos to, con la ma yor hi po cresía, an te la Asam blea

de las or ga ni za cio nes del Par ti do co mu nis ta, que ame na za ba con

re su ci tar el Te rror. Se gún el co rres pon sal de Go los Ro s sii, Sta lin

jus ti fi ca ba en ton ces las de ten cio nes ma si vas de in te lec tua les con

el si guien te ra zo na mien to:

«Nues tros ene mi gos es pe ran que nos vea mos obli ga dos a re cu- 

rrir al Te rror ro jo y que con tes te mos a su ata que por me dio de

las me di das que he ri ros prac ti ca do en 1918-1919. ue ten gan en

cuen ta de que lle va re mos a ca bo nues tras pro me sas. Ya de ben sa- 

ber por las ex pe rien cias de los años pre ce den tes có mo lle va mos a

ca bo ta les pro me sas. To dos aque llos que com par ten los sen ti- 

mien tos de nues tros ene mi gos po lí ti cos de ben pre ve nir a sus

ami gos más ex tre mis tas que lu chan contra las me di das adop ta das

por el go bierno. En ca so con tra rio, nos em pu ja rán a em plear un

ar ma que he mos aban do na do por el mo men to y a la que no que- 

rría mos re cu rrir de nue vo. La em plea re mos sin tar dan za, si nues- 

tras ad ver ten cias no son es cu cha das. Y, a los gol pes ases ta dos por

la es pal da, con tes ta re mos con gol pes te rri bles contra to dos nues- 

tros ene mi gos mi li tan tes o contra los que com par ten sus ideas.»

Las ame na zas eran in ne ce sa rias, pues to dos te nían pre sen tes las

re cien tes eje cu cio nes de miem bros de la Igle sia co mo con se cuen- 

cia de las pro tes tas sur gi das contra el se cues tro de los te so ros de

las igle sias. Es di fí cil ima gi nar se pro ce sos más injus tos que és tos,

pues, en el fon do, las pro tes tas eran in sig ni fi can tes. El 5 de ju lio,
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el Tri bu nal re vo lu cio na rio pro nun ció 11 con de nas en el pro ce so

de los 86 miem bros de las co mu ni da des re li gio sas de Pe tersbur- 

go: en tre las víc ti mas hu bo que con tar al ar zo bis po de Re tro gra- 

do, Ve nia min. En ma yo, du ran te el pro ce so de los 54 miem bros

del cle ro, ce le bra do en Mos cú, se dic ta ron 12 sen ten cias de

muer te. ¿Cuán tas eje cu cio nes hu bo por es tas mis mas cues tio nes

en pro vin cias? En Tcher ní gov, Pol ta va, Si mo len sko, Arks Straia-

Rus sa, No vo tche rka ssk, Vi tebsk, se fu si ló de uno a cua tro re pre- 

sen tan tes del cle ro, só lo por ha cer pro pa gan da contra la re qui sa

de los ob je tos sagra dos.

Pa ra le la men te a las eje cu cio nes por «contra rre vo lu ción re li- 

gio sa» con ti nua ron las eje cu cio nes por cues tio nes po lí ti cas, por

una contra rre vo lu ción que ya no exis tía. Lee mos una car ta ca- 

rac te rís ti ca en Pos led nii No vos ti (22 fe bre ro), so bre la «li qui da ción

de los re cien tes le van ta mien tos en Ucra nia». «La li qui da ción de

es tas re be lio nes, es cri be un co rres pon sal, se ha con ver ti do en el

ex ter mi nio de los in te lec tua les que ha bían es ca pa do a la muer te.»

Los frag men tos de la car ta que trans cri bi mos, es cri ta por una

per so na hui da du ran te la se gun da quin ce na de ene ro, ofre cen

una idea de la ex ten sión del Te rror:

«El te rror in con ce bi ble de los úl ti mos me ses ha lle va do a mu- 

cha gen te a ocul tar se. Las de ten cio nes de in te lec tua les que se

ocul ta ron con ti núan. Se ha fu si la do a Do bro chin ski, Kul tchis li,

An dru se vi tch, al jo ven Kle mens, Child lo vski, Ra dun skí, Grí- 

pun, y otros, cer ca de 200, to dos ellos acu sa dos de “cons pi ra- 

ción”. De és tos, 23 son fu si la dos el 18 de ene ro. Aquel día, en el

mo men to de la eje cu ción, 9 de te ni dos es ca pa ron for zan do la

puer ta de la cár cel de la che ca. Yo huí cuan do vi nie ron a de te- 

ner me al co mien zo de las cuar tas de ten cio nes ma si vas… Pue de

dar gra cias a Dios de ha ber des apa re ci do a tiem po de Pro sku rov

y de no ha ber si do tes ti go de los cua dros des ga rra do res de las

mu je res, ma dres y ni ños apa re ci dos de lan te de la puer ta de la

che ca el día de las eje cu cio nes.
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»Los nom bres de los re cién ci ta dos eran de per so nas que no se

in te re sa ban por la po lí ti ca; eran en su ma yo ría ad ver sa rios de los

ucra nia nos y han si do víc ti mas ino cen tes de acu sacio nes for ja das

por la Che ca. Las “cons pi ra cio nes” de Pro sku rov se fa bri can de

acuer do con las re glas del ar te che quis ta.»

No ti cias aná lo gas so bre el de sa rro llo del te rror lle gan de otros

rin co nes de Ucra nia.

Con súl ten se las co lec cio nes de Go los Ro s sii, de «Pos led nii No- 

vos ti» de 1922, o las no tas ex traí das de los pe rió di cos bol che vi- 

ques ofi cia les, y se tro pe za rá con se ries de eje cu cio nes de par ti da- 

rios de Savi nkov (12 en Ja rkhov), de par ti da rios de Pe tliu ra (35 y

el 4 de sep tiem bre en Odes sa; 55 en Niko lae vsk en Min sk, don- 

de se juz gó a 34 per so nas, y 8 en Go mel); las de los re bel des del

Cáu ca so del Nor te; 10 en Pa v lo grad (re gión de Se mi pa la tin sk),

10 en el go bierno de Som bir sk, 12 y 42 (al des cu brir se los ma ni- 

fies tos de An to nov); las de los «ver des» en Mtikop, 68 (en tre

ellos mu je res y ni ños) pa ra di sua dir a los «ban di dos» que en pri-

ma ve ra se mos tra ban in quie tos; en Me li to pol, 13 miem bros de

las or ga ni za cio nes contra rre vo lu cio na rias de Ber dian sk, en Ja- 

rkhov a 13 es tu dian tes. Hay que aña dir a es to el fa mo so asun to

de los «miem bros del Es ta do Ma yor» del Ejérci to del Don, por el

cual se fu si ló, du ran te el ve rano, a 2 co mu nis tas; el ca so «de los

em plea dos de No bel»; una se rie de pro ce sos contra re pa tria dos;

el ase si na to del so cia lis ta-re vo lu cio na rio Chi chkin por el tri bu- 

nal re vo lu cio na rio de Mos cú, por que el de te ni do se ha bía ne ga- 

do a de cla rar an te un tri bu nal «al que no re co no cía en tan to que

tri bu nal de re pre sión bol che vi que»; el ase si na to en Ia ros lav del

co ro nel Pe rkhu rov (miem bro de la or ga ni za ción de la re vuel ta

Savi nkov en 1918); en Kras noiar sk, 13 ofi cia les; el asun to de los

re bel des de Ca re lia; 148 co sacos por re be lión, en Kiev; la «cons- 

pi ra ción de la Ma ri na» en Odes sa, a con se cuen cia del cual se de- 

tu vo a 260 per so nas; las eje cu cio nes de Odes sa de bi do a las huel- 

gas. Con to do es to no se en con tra rá exa ge ra da la pu bli ca ción por
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el Go los Ro s sii de las no tas en que se enu me ran, ba jo el tí tu lo «Ba- 

ca nal de fu si la mien tos», la se rie de esas eje cu cio nes. El co rres- 

pon sal en Ri ga es cri bió el 5 de agos to:

«Du ran te la úl ti ma se ma na, la GPU y los tri bu na les re vo lu cio- 

na rios han mos tra do una ener gía es pe cial, que se tra du ce en una

se rie de nu me ro sas de ten cio nes y de nue vas pe nas de muer te. El

tri bu nal re vo lu cio na rio de Pe tro gra do dic tó diez pe nas de muer- 

te por la cues tión de la Co mi sión Au to nó mi ca de Es to nia. El tri- 

bu nal re vo lu cio na rio de Sa ra tov con de nó a muer te a dos miem- 

bros del Par ti do so cial-re vo lu cio na rio, acu sa dos de ha ber or ga ni- 

za do un le van ta mien to en el can tón de Vol sk. El 29 de ju lio, en

Vo ro gen, se fu si la al so cia lis ta-re vo lu cio na rio Cha mov, sen ten- 

cia do por un tri bu nal. En Arkan gel sk, se eje cu ta, el 28 de ju lio, a

18 ofi cia les he chos pri sio ne ros en el Cáu ca so del Nor te, en

Trans cau ca sia y en el Don. Esos ofi cia les es ta ban de te ni dos en

cam pos de con cen tra ción des de fi na les de 1920 y prin ci pios de

1921. En tre los fu si la dos, se ha llan un ge ne ral de 70 años, Mu ra- 

viev, el co ro nel Gan du rin, etc. A es to hay que aña dir los ca sos

que, vis tos des de fue ra, na da tie nen de co mún con la po lí ti ca: 3

in ge nie ros en Kiev, 40 in di vi duos en Sa ra tov por ro bo de pro- 

duc tos des ti na dos a los ham brien tos, 6 fe rro via rios en No vo- 

tcher ska sk por hur to.»

Las ciu da des de Tsar y tsin, Vla di mir, Pe tro gra do, Mos cú y

otras mu chas aún, se in di can co mo lu ga res don de se lle van a ca- 

bo eje cu cio nes, si bien pue de que no siem pre se fu si la ra a los

con de na dos.

Pue de ser así, pe ro tam bién es cier to que só lo una ín fi ma par te

de esas in for ma cio nes lle ga ban al ex tran je ro. Ni tan si quie ra apa- 

re cen en la pren sa ofi cial bol che vi que. En Pos led nii No vos ti apa re- 

ció un día una no ta la có ni ca: «Se ha mul ti pli ca do la eje cu ción de

con cu sio na rios». Re cuer do que, en oca sión de mi par ti da de Ru- 

sia (a prin ci pios de oc tu bre en 1922), se anun ció una se ma na es-

pe cial de «lu cha contra la con cu sión». El día de mi par ti da, to da
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la es ta ción fe rro via ria de Brest es ta ba lle na de pas qui nes. Co mo

siem pre, la lu cha se ini ció a gran es ca la: fue ron de te ni dos va rios

cen te na res de fe rro via rios, aca so un mi llar. Z. I. Ar ba tov, quien,

en aquel mo men to, con si guió huir al ex tran je ro, na rra en sus in- 

te re san tes me mo rias en re la ción con Min sk[65]: «En las pa re des de

una ba rra ca de ma de ra se ha bían fi ja do lis tas de nom bres y, en

ellas, des ta ca ban las si guien tes pa la bras, es cri tas en grue sos ca rac- 

te res: “Aque llos a quie nes la Che ca cas ti ga”.

»Apre su ra da men te mis ojos hi cie ron el re cuen to de per so nas:

46… Mi com pa ñe ro se acer có y me di jo en voz ba ja: “Eso, aquí,

no cons ti tu ye nin gu na no ve dad… La lis ta cam bia a dia rio… pe- 

ro, si le ven le yen do la lis ta, la Che ca pue de de te ner le… Los bol- 

che vi ques di cen que, si en tre sus co no ci dos no exis ten ene mi gos

de la au to ri dad so vié ti ca, esas lis tas no pue den in te re sar le… ¡Ca- 

da día se fu si la a una de ce na de in di vi duos!”»

Lle ga mos al año 1923.

Se gún el in for me del Tri bu nal re vo lu cio na rio su pre mo, de

ene ro a mar zo, hu bo 40 eje cu cio nes, en ma yo 100…

Na da más elo cuen te pue de exis tir que el he cho es ta ble ci do

por la Co mi sión es pe cial del Vtsik, que da cuen ta de 826 eje cu- 

cio nes ar bi tra rias de la GPU; ar bi tra rias, sí, es de cir, lle va das a

ca bo en contra de las nor mas es ta ble ci das ba jo es te ré gi men. De

esas 826 eje cu cio nes, 519 son po lí ti cas. Des pués de efec tua da

una re vi sión por el Vtsik, 3 pre si den tes de sec cio nes lo ca les de la

GPU y 14 in ves ti ga do res fue ron san cio na dos. No só lo los co- 

rres pon sa les eu ro peos de pren sa, sino tam bién los ór ga nos ofi cia- 

les so vié ti cos que lle gan al ex tran je ro pu bli can su fi cien te nú me ro

de he chos so bre los fu si la mien tos, que se dan de for ma par ti cu lar

o en ma sa. Co mo an te rior men te, ta les in for ma cio nes se am pa ran

en los vie jos mo ti vos. En pri mer lu gar, la contra rre vo lu ción: ¿es

pre ci so men cio nar el ase si na to del pre la to Bu tke vi tch que in dig- 

nó al mun do en te ro? Aquí, se fu si la por im pre sión de es cri tos
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po lí ti cos ile ga les; allí, se tra ta de cues tio nes que los pe rió di cos

ofi cia les lla man «es cán da los». Se tra ta de co sas del pa sa do que

aho ra apa re cen, en oca sio nes al ca bo de al gu nos años: «un agen- 

te» de Savi nkov (or ga ni za ción de un aten ta do contra Len in que

nun ca exis tió), 9 miem bros de la «So cie dad pa ra la de fen sa de la

Pa tria y de la Li ber tad», el miem bro de la or ga ni za ción de Savi- 

nkov, M. F. Ga lin sky, de Mos cú, 3 ofi cia les de la di vi sión de ti- 

ra do res de Olo ne tz que ha bían pre pa ra do la ren di ción de la Di- 

vi sión a los in gle ses en Arkan gel sk en 1919, 33 miem bros de la

or ga ni za ción contra rre vo lu cio na ria de Ni co laev-Nez na mo vsk,

13 re pre sen tan tes de una or ga ni za ción contra rre vo lu cio na ria

cual quie ra de Kiev. Un pro ce so de 44 per so nas en Se mi pa la tin sk

(12 eje cu cio nes), ofi cia les de Kol tchak, Dri z dov y Ti mo fiev (12

eje cu cio nes), ofi cia les de Kol tchak, Dri z dov y Ti mo viev en

Perm, el co man dan te del ser vi cio de contra es pio na je de Kol- 

tcbak, el ex-pro cu ra dor ad jun to Pos pie lov, quien ha bía si do am- 

nis tia do en Omsk, el an ti guo juez de ins truc ción de Se mi pa la- 

tin sk ba jo Kol tchak, Pra v din, de Mos cú, el co mi sa rio de la Re- 

pú bli ca de los Ba chki res, Ich mur zin, que se ha bía pa sa do a Kol- 

tchak, el ca so de Mos cú de Ries tchikov, Oku lov, Pe tke vi tch (an- 

ti guos ofi cia les del ejérci to de De nikin), acu sa dos de es pio na je;

y, to da vía en Mos cú, el ad jun to al co man dan te de Omsk, Ser- 

diukov.

Cues tio nes re la cio na das con la re be lión: 28 re bel des en Eka te- 

ri nos lav, 26 par ti da rios de Pe tliu ra (Po do lk), un te nien te de Pe- 

tliu ra, Ro gu tsky, 640 re bel des en Volh y nie (de los cua les 340

fue ron con de na dos a muer te y los de más con mu ta dos), 9 in di vi- 

duos de un gru po de re bel des, los cua les ope ra ron en el Cáu ca so

en 1920, un gru po aná lo go de 10 re bel des en la Ru sia Blan ca,

don de, se gún los co rres pon sa les, se no ta «un re cru de ci mien to del

te rror»; en Tchi ta, el co ro nel Eme lin y 6 de sus ayu dan tes. Lue- 

go, el in ter mi na ble asun to de los «ban di dos»; 15 en Odes sa; 15 y

des pués 17 en Pe tersbur go, en tre los que ha bía va rias mu je res
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que no ha bían de nun cia do a sus in qui li nos; en Mos cú 9, en Eka- 

te ri nos lav 6, en Ber di ts chev 5, en Arkan gel sk 3. So la men te en

Ja rkhov, se cuen tan 78 pro ce sos de «ban di dos», en los que, en al- 

gu nos ca sos, la pe na de muer te se reem pla za por la de pri sión

«por cau sa de ori gen pro le ta rio» o «por ser vi cios ren di dos a la re- 

vo lu ción o al pro le ta ria do». En Odes sa, cuen ta el co rres pon sal de

«La Russkaia Ga ze ta» de 27 de agos to de 1923, se con de na a 16

ban di dos por ac tos te rro ris tas di ri gi dos contra co mu nis tas.

Es ne ce sa rio in ter pre tar el vo ca blo «blan di dis mo» con gran

cir cuns pec ción: por ejem plo, Iz ves tia in for ma que, en di ciem bre,

em pe zó en el tri bu nal del go bierno de Ie ni sei sk el pro ce so de los

«ban di dos “blan cos” de So lo viev». Se juz gó a 106 in di vi duos (9

con de na dos a muer te) y así su ce si va men te: 5 eje cu ta dos por fal- 

si fi ca ción de bi lle tes de fe rro ca rril o de mo ne da, etc. Hay un

gru po es pe cial de contra rre vo lu ción eco nó mi ca: el di rec tor de

una fá bri ca de ta ba co, por ma la ad mi nis tra ción; el sin di ca to

agró no mo de To msk (4 per so nas), tres in ge nie ros de «Unión», el

an ti guo so cia lis ta re vo lu cio na rio To pil sky, los co la bo ra do res del

Gos torg (Co mer cio Ex te rior), de la Di rec ción cen tral téc ni ca

ma rí ti ma; en Pe tro gra do, el in ge nie ro Ve rkho vski, con otras 7

per so nas, un co mer cian te del mer ca do Sukha rev, cua tro obre ros

acu sa dos de sa bo ta je, al gu nos «des ver gon za dos co mer cian tes ro- 

jos por es pe cu la ción», el ca so del «Club Vla di mir», y otros mu- 

chos por fal tas se me jan tes.

Tam bién en 1923, se die ron ca sos de ven gan za por ac tos del

pa sa do: el te nien te Sta v raki, que ha bía par ti ci pa do en el le van ta- 

mien to de la flo ta del Mar Ne gro en 1905; el de 75 sol da dos de

Wran gel, re gre sa dos al país; el ge ne ral Pe trenko, re gre san do de

las Is las del Prín ci pe des pués de ob te ner la am nis tía. Por fal tas en

el ser vi cio: 11 em plea dos de la sec ción cen tral de la vi vien da, en

Mos cú; el pro ce so ha bi do en Po rkhov contra dos em plea dos del

ser vi cio de im pues tos, el ca so de las ja rras de vino en la sec ción

de ins truc ción pú bli ca de Via tka (1 per so na); una se rie de ne go- 
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cios de che quis tas y de miem bros de tri bu na les por abu so de po- 

de res: un miem bro del tri bu nal de Arkan gel sk, los di rec to res de

las in ves ti ga cio nes cri mi na les acer ca de Du bo sarkhi (dis tri to de

Tsar y tsin), acu sa do de eje cu cio nes ar bi tra rias y de tor tu ras.

Las in for ma cio nes lle ga das en 1924 so bre es tas eje cu cio nes se

con ser van en mis do s siers. Pe ro ¿cuán tas eje cu cio nes no fue ron

da das a co no cer? Mis afir ma cio nes son ca te gó ri cas. Por ejem plo,

¿dón de se ha pu bli ca do la eje cu ción de los 19 par ti da rios de

Savi nkov, lle va das a ca bo en ma yo de 1923 en Pe tro gra do?

So bre es ta eje cu ción ten go in for mes bas tan te fi de dig nos, se- 

gún los cua les se apre cia que 13 de los fu si la dos no te nían nin gu- 

na re la ción con el de li to de que se les acu sa ba. En el pro ce so de

Con ra di, el tes ti go Si no va ri, ha bla de la eje cu ción en Pe tro gra- 

do, en ene ro de 1923, de P. I. Smir nov, de te ni do por el ca so

Savi nkov en abril de 1922.

Y aho ra va ya mos de nue vo a Geor gia, ya co mu nis ta. De nue- 

vo se re pro du cen los le van ta mien tos, so fo ca dos me dian te los an- 

ti guos pro ce di mien tos. Los pe rió di cos bol che vi ques in for ma ron

de esos mo vi mien tos de re be lión re pri mi dos por el Ejérci to Ro- 

jo. Las ad mo ni cio nes a la po bla ción, que na da tie nen de nue vo

en su re dac ción, ofre cen un tes ti mo nio cla ro:

«To dos los ha bi tan tes de ben de nun ciar in me dia ta men te a las

au to ri da des y a los re pre sen tan tes de los ejérci tos, los nom bres

de los ban di dos, los de quie nes les dan co bi jo y, en ge ne ral, el lu- 

gar don de se ocul tan to dos los ene mi gos del go bierno so vié ti co.»

Des pués de las su ble va cio nes co mien za la era de las cons pi ra cio- 

nes. En los pe rió di cos apa re cen lis tas de eje cu cio nes, 15, 95, etc.

Por su pues to que to das las víc ti mas son pre sen ta das co mo ex-

prín ci pes, ge ne ra les, no bles, o ban di dos, pe ro rea li dad la ma yor

par te es tá for ma da por in te lec tua les so cia lis tas y de mó cra tas,

pro fe so res, co ope ra do res, obre ros y cam pe si nos[66].
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En tre los ban di dos ha lla mos a los so cial de mó cra tas geor gia nos

co no ci dos. El 5 de ju lio de 1923, el Co mi té Cen tral de los so cia- 

lis tas-de mó cra tas geor gia nos di ri gie ron al Co mi té Cen tral del

Par ti do co mu nis ta geor giano y al so viet lo cal de los co mi sa rios

del pue blo, una de cla ra ción en la que se leía: «Des de no viem bre-

di ciem bre de 1922 mu chos obre ros y cam pe si nos so cia lis tas han

caí do víc ti mas de vues tros ver du gos… Va rios mi lla res de nues- 

tros ca ma ra das se ven obli ga dos a ocul tar se en los bos ques, o son

exi lia dos, o mue ren en las cár ce les… Pe ro es to pa re ce no im por- 

ta ros. Aho ra so me téis a tor tu ras, en los só ta nos de las che cas a

nues tros ca ma ra das de te ni dos… Co mo re sul ta do de tor tu ras fí si- 

cas y mo ra les sin pre ce den tes, al gu nos han en lo que ci do, otros

han que da do in vá li dos pa ra to da la vi da, y otros han muer to.

Ac tual men te, en Ti flis, de 700 a 800 pre sos po lí ti cos es tán en ce- 

rra dos en los só ta nos de la Che ca y en el cas ti llo de Me tekh.»

1924

Po de mos em pe zar es te año con el mis mo ti po de in for ma ción.

El ca so del «es pía Dziu be nko» ha si do juz ga do en el tri bu nal su- 

pre mo mi li tar de Mos cú; se con de nó al co ro nel del Ejérci to de

Kol tchak a muer te y a la con fis ca ción de sus bienes. «La con de na

de Dziu be nko», di ce «Iz ves tia» del 27 de fe bre ro, «ha si do eje cu- 

ta da pun tual men te». El ca so del «es pía» Khu se vi tch, pro fe sor de

la es cue la de ar ti lle ría de Krons ta dt, lle vó a una con de na a muer- 

te por el mis mo tri bu nal (Iz ves tia, 29 de fe bre ro). «Eje cu cio nes

por huel gas» (Dni, 24 ene ro): en el dis tri to de Ve rkh ni-Ta guil, 5

huel guis tas y un obre ro son con de na dos a muer te por ha ber fo- 

men ta do en ene ro de sór de nes y huel gas en las fá bri cas. «La con- 

de na ha si do cum pli da.» «En el li bro pu bli ca do en fe bre ro por el

Gru po Obre ro, se da cuen ta, de acuer do con Dni del 4 de mar- 

zo, de la eje cu ción por la che ca de Trans cau ca sia de 8 obre ros ru- 

sos y de 3 geor gia nos de las fá bri cas de Bakú…»

Es ta mos a la es pe ra de nue vas con de nas de muer te. En Kiev se

po ne en mar cha un gran pro ce so po lí ti co co mo con se cuen cia del
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des cu bri mien to por la GPU de una or ga ni za ción contra rre vo lu- 

cio na ria que lle va el nom bre de «Cen tro de ope ra cio nes de la re- 

gión de Kiev».

«Las eje cu cio nes no ce san», di ce en el No voie Vre mia (21 sep- 

tiem bre 1923) una per so na lle ga da de Ru sia. “Pe ro to do se ha ce

en se cre to.” Des de Tam bov se en vía gen te pa ra ser fu si la da en

Sa ra tov, de Sa ra tov a otros lu ga res, pa ra bo rrar las hue llas.» «La

gen te des apa re ce, y no se sa be qué ha si do de ella.»

Así es có mo ocu rrían las co sas en rea li dad.

Se in ten tó es ta ble cer un ba lan ce. ¿Pue de ha cer se aho ra ya? Lo

más pro ba ble es que la som bría cor ti na que nos ocul ta el la do

mis te rio so de esos cin co años san grien tos de la vi da en Ru sia, ja- 

más se le van ta rá en el por ve nir. La his to ria se de ten drá has ta

cier to pun to an te las puer tas ce rra das de las es ta dís ti cas del «Te- 

rror ro jo». Nun ca co no ce re mos ni el nú me ro ni el nom bre de las

víc ti mas. Se di ce que, aho ra, los pes ca do res que sa len a fae nar

pes can en oca sio nes ca dá ve res de mon jes de So lo ve tz, ata dos

unos a otros por las mu ñe cas con alam bre[67].

Un cál cu lo teó ri co fue rea li za do por Ev. Kom nin en el Rul[68].

Trai go a co la ción es tas ci tas por que son in te re san tes pa ra es ta ble- 

cer la po si ble es ta dís ti ca de las eje cu cio nes.

«Du ran te el in vierno de 1920, la R.S.F.S.R. com pren día 52

go bier nos, con 52 Co mi sio nes ex tra or di na rias (che cas), 52 sec-

cio nes es pe cia les, 52 tri bu na les re vo lu cio na rios. Apar te de in nu-

me ra bles “er te-che cas” (che cas de re des fe rro via rias o de trans- 

por tes), tri bu na les de tro pas de se gu ri dad in te rior, tri bu na les vo- 

lan tes en via dos pa ra las eje cu cio nes en ma sa “so bre el te rreno”. A

es ta lis ta de cen tros de tor tu ra es ne ce sa rio aña dir las sec cio nes

es pe cia les, 46 tri bu na les de Ejérci tos y de di vi sio nes. En to tal

hay que con tar 1.000 cen tros de tor tu ra y, si, ade más, se tie ne en

cuen ta que, en aquel tiem po, exis tían che cas can to na les, hay que

au men tar el nú me ro ya ci ta do.
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»Des de en ton ces, la canti dad de go bier nos de la Re pú bli ca ha

au men ta do: Si be ria, Cri mea, Ex tre mo-Orien te, han si do con- 

quis ta dos. El nú me ro de cen tros de tor tu ra au men tó si guien do

una pro gre sión geo mé tri ca.

»Se gún los da tos so vié ti cos (en 1920, cuan do el Te rror no ha- 

bía dis mi nui do y to da vía no se ha bían re du ci do las in for ma cio- 

nes so bre el mis mo), era po si ble es ta ble cer una ci fra me dia dia ria

por ca da tri bu nal: la cur va de las eje cu cio nes se ele va de 1 a 50

(es ta úl ti ma ci fra en los gran des cen tros) y has ta 100 en las re gio- 

nes real men te con quis ta das por el Ejérci to Ro jo. Las cri sis de te- 

rror eran pe rió di cas, lue go ce sa ban, de mo do que pue de es ta ble- 

cer se la ci fra (mo des ta) de 5 víc ti mas dia rias, las cua les, mul ti pli- 

ca das por el nú me ro de 1.000 tri bu na les arro jan 5.000 y cer ca de

mi llón y me dio al año.

»He aquí có mo, des de ha ce ya ca si seis años, la “Ca be za de

Me du sa” se ha lla sus pen di da so bre es te país de vas ta do[69].»



121

Che ca

Ma te ria les y do cu men tos so bre el te rror bol che vi que re co gi dos por el Bu ró

Cen tral del Par ti do so cia lis ta-re vo lu cio na do ru so.
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(Se re pro du cen aquí los ca pí tu los VI II y XI II.)
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Ol ga Kol ba sin-Tche mo va era es pe cia lis ta en ma te ria de pri sio nes so- 

vié ti cas. Des pués de ha ber es ta do su ce si va men te en Bu ti rki, Lu bianka

11, Hos pi tal de la Che ca, Lu bianka 2, pri sión de Ia ros lav y de No vin- 

sky, a cau sa de su per te nen cia al Par ti do so cia lis ta-re vo lu cio na rio, su po

ca rac te ri zar en dos pa la bras el ré gi men de las pri sio nes ba jo Len in: «Ar- 

bi tra rie dad y ham bre» (Las pri sio nes so vié ti cas, Pa rís, 1922).

El ham bre. Es el te ma por an to no ma sia de cuan tos re co bra ron la li ber- 

tad. De to dos los li bros de di ca dos a es te te ma hay uno, dig no de cré di to, el

de Z. Sty pu lko wsky, In vi ta ción a Mos cú, (Pa rís, 1952), quien no se

que ja ex ce si va men te del ham bre, sin du da por que el au tor era un reac cio- 

na rio ca li fi ca do, un di ri gen te po la co pri sio ne ro de los ru sos al fi na li zar la

Se gun da Gue rra mun dial. Pe ro Ale xan dre Wei ss berg era un buen mi li- 

tan te. En su li bro El acu sa do (Pa rís, 1953), con fir ma que en las cár ce les

de Sta lin el ham bre era cruel; ¡y de plo ra los años lo cos! «Du ran te los años

20, los mé to dos pe ni ten cia rios en la Unión So vié ti ca eran los más hu ma- 

nos del uni ver so.» ¡La Re pú bli ca pa re cía en ton ces her mo sa ba jo el Im pe- 

rio!…

La rea li dad era un tan to di fe ren te. Un in te lec tual, pa ra quien «el bien- 

es tar ma te rial no te nía la me nor im por tan cia» an tes de su en car ce la mien- 

to, es cri bió un día es ta car ta a Ol ga Kol ba sin-Tche mo va, quien la pu bli- 

có:

«Por fin, des pués de nue ve me ses, han da do us te des con mi pa ra de ro.

Me han en via do ví ve res. Al bón di gas grue sas y ape ti to sas; pa ta tas blan cas

de una be lle za in com pa ra ble y un her mo so y pe sa do tro zo de pan. ¡ué

ma ra vi lla! ¡ué fe li ci dad in men sa e inu si ta da! Aho ra co mo. Mis man dí- 

bu las tra ba jan, se lle va a ca bo la se cre ción de la sa li va. En gu llo gran des

bo ca dos. Los sien to, los hue lo, los mas ti co, los des ga rro con los dien tes y

lue go tra go, tra go. Los ins tin tos pri mi ti vos, con sus go ces in com pa ra bles,

es ta ban ador me ci dos en no so tros, los in te lec tua les. Aho ra han des per ta do,

y ¡qué éx ta sis! Co mer, mas ti car, res pi rar el aro ma de la car ne y de la gra- 

sa, re crear la vis ta con su as pec to, an ti ci par la ale g ría que con ello se ob- 

ten drá al sa bo rear los, y lue go, por fin, con su mar esa mis ma ale g ría. Sen- 
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tir, ade más, có mo se in fun de la vi da con ca da bo ca do que se en gu lle, có mo

au men ta la ener gía vi tal, la ma ne ra en que em pie za a tra ba jar nue va-

men te el ce re bro y re na ce la ra zón, a pun to de ex tin guir se. Co mer más y

más. Mas ti car, tra gar. ¡ué de li cia, qué be lle za, qué éx ta sis!»

Lo ar bi tra rio. Aquí, no hay ex cep cio nes en nin gún pe río do. La ins ti- 

tu ción del sis te ma de rehe nes to ma dos al azar, o me jor en la fa mi lia de per- 

so nas bus ca das e in clu so ya de te ni das; las ra to ne ras es ta ble ci das en los lu- 

ga res en que se ha bían lle va do a ca bo de ten cio nes y que per mi tían la cap- 

tu ra de cual quie ra que pa sa ra por el lu gar, des de la por te ra a no im por ta

quién; las ra zias efec tua das al azar (se gún pa re ce, en No vo ro sisk se ha bía

ins ti tui do «un día de cár cel» pe rió di co en el cur so del cual to da la po bla ción

que da ba re clui da en sus do mi ci lios, lo que per mi tía a los in fe li ces che quis- 

tas ago ta dos prac ti car de ten cio nes ma si vas sin de ma sia do es fuer zo); to do

ello lle va ba a las cel das una mul ti tud de gen te abi ga rra da de to das las eda- 

des (se se ña la que el ben ja mín te nía tres años y el de cano no ven ta y sie te},

de to da con di ción (un in for me de la Cruz Ro ja se ña la que en Mos cú, en el

al ma cén Da zia ro, 600 com pra do res fue ron de te ni dos en ma sa). Na tu ral- 

men te, no to dos que da ban de te ni dos, y, de aqué llos que sí que da ban, sin

que por otra par te es to sig ni fi ca ra en mo do al guno un ti po de cul pa bi li dad

de ter mi na da, no to dos eran eje cu ta dos. Sin em bar go, los ver du gos no des- 

can sa ban. Va rios de en tre ellos, abru ma dos por el tra ba jo, se vol vie ron lo- 

cos.

Uno de es tos in di vi duos, ver du go de la che ca de Mos cú, lla ma do Ma- 

ga, lle ga ría a te ner so bre sus es pal das, se gún con fi den cias de un pez gor do

de la Che ca, on ce mil eje cu cio nes. Un día, cuan do aca ba ba de «ope rar»

a una quin ce na de des gra cia dos, se arro jó gri tan do «¡Des nú da te!» so bre el

co man dan te de la pri sión de la Ve tche ca, Po pov, que se ha lla ba allí co mo

ob ser va dor y co mo afi cio na do. «Ho rro ri za do, Po pov es ca pó co rrien do; si- 

guió una pe lea, y fue una suer te que acu die ran al gu nos che quis tas en so co- 

rro de Po pov, con si guien do ma nia tar a Ma ga. De otro mo do lo más se gu ro

es que hu bie ra de go lla do a Po pov», co men tó el che quis ta (ci ta do en Che- 

ca, pág. 181).
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El 16 de fe bre ro de 1923, en el bu le var Niki tsky, de Mos cú, se sui ci dó

de un ti ro en la ca be za uno de los con tro la do res de la Co mi sión gu ber na- 

men tal de in ves ti ga ción de la Di rec ción po lí ti ca del Es ta do, se gún in for mó

un co rres pon sal de «Pos led nia No vos ti», ci ta do por Mel gu nov. So bre el

ca dá ver se ha lló la si guien te car ta: «¡Ca ma ra das! Una ins pec ción rá pi da

de los pro ble mas de nues tra prin ci pal ins ti tu ción pa ra la de fen sa de las con- 

quis tas del pue blo tra ba ja dor, un es tu dio de los do cu men tos de in ves ti ga-

ción y de los pro ce di mien tos apli ca dos cons cien te men te por no so tros pa ra

for ta le cer nues tra si tua ción, to do ello si guien do las in di ca cio nes del ca ma- 

ra da Uns ch li cht, que las con si de ra in dis pen sa bles pa ra los in te re ses del

Par ti do, me han obli ga do a huir pa ra siem pre de esos ho rro res, de esas ca- 

na lla das que prac ti ca mos en nom bre de los gran des prin ci pios del co mu nis- 

mo y en los que be par ti ci pa do in cons cien te men te a tí tu lo de obre ro del

Par ti do co mu nis ta. Al pa gar mis erro res con mi muer te, os di ri jo un rue go

pos tu mo. Rec ti fi cad, mien tras to da vía es téis a tiem po, no des hon réis con

vues tros mé to dos a nues tro gran ma es tro Ma rx, y no ale jéis a las ma sas

del so cia lis mo.»

Es te rue go, ais la do y des es pe ra do, lle ga ba de ma sia do tar de. Ba jo ese ré- 

gi men só lo que da ba ya lu gar pa ra los trai do res y los muer tos.

J. B.
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La «Se gu ri dad» co mu nis ta pan ru sa

«Ani qui lar al ad ver sa rio y, des pués de re du cir lo a la im po ten- 

cia, apli car le to das las re pre salias de una jus ti cia su ma ria.» Es ta

con sig na ha pa sa do a ser un prin ci pio bol che vi que en to das

aque llas lo ca li da des don de se prac ti ca la tor tu ra che quis ta en el

ám bi to de la R.S.F.S.R.[1]

Se adop tó es te pro ce di mien to des de los pri me ros días del gol- 

pe de Es ta do de oc tu bre, cuan do los só ta nos de Smolny se trans- 

for ma ron en pri sión im pro vi sa da, mien tras el sa ne drín co mu nis- 

ta, reu ni do en el mis mo in mue ble, en ci ma de los pri sio ne ros, ce- 

le bra ba se sio nes y, sin más, man te nía su ex pe di ti va jus ti cia.

Es te sis te ma de «con ti güi dad te rri to rial» en tre los de te ni dos y

los jue ces se con si de ra ba muy «ra cio nal», y se con vir tió en la pie- 

dra an gu lar de to das las «se gu ri da des» de la Re pú bli ca so vié ti ca.

Mas, si en las ca pi ta les de pro vin cia los cen tros de tor tu ra che- 

quis ta lle van to da vía hue llas de una fal ta de or ga ni za ción y de

«im per fec ción» téc ni ca; si ba rrios en te ros de pe que ñas ca sas, ro- 

dea dos de alam bra das, dan fe de los es ca sos re cur sos de que dis- 

po nen aquí las che cas, en Mos cú en cam bio uno se sien te in me- 

dia ta men te en una «ca pi tal che quis ta», en po se sión de gran des

me dios téc ni cos, así co mo de «co la bo ra do res» do ta dos de gran

ex pe rien cia prác ti ca.

Por otra par te, Mos cú creó el ti po ya his tó ri co de «Co mi sión

ex tra or di na ria»; igual men te, la prio ri dad so bre to das las po li cías

de pro vin cias le es ad ju di ca da de de re cho, y es ella la que mar ca

la pau ta.

La ciu dad den tro de la ciu dad

Co mo se sa be, las nu me ro sas de pen den cias de la Se gu ri dad

Ge ne ral ocu pan en Mos cú to do un ba rrio si tua do en tre las ca lles

de la Lu bianka gran de y la Lu bianka pe que ña, y en una se rie de

ca lles y ca lle jue las ad ya cen tes. Allí, hay in nu me ra bles sec cio nes y

sub sec cio nes que de sem pe ñan «ope ra cio nes se cre tas», «in for ma- 
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cio nes es ta dís ti cas», «ar chi vos», etc. Exis ten igual men te ofi ci nas

de tra ba jo, des pa chos de jue ces de ins truc ción, cen tros que di ri- 

gen las ope ra cio nes de to do un ejérci to de agen tes pro vo ca do res

y con fi den tes. Allí, es tán tam bién las cel das pre ven ti vas des ti na- 

das a los cri mi na les de de li to co mún y a los «contra rre vo lu cio na- 

rios» de to da la ya, sin dis tin ción de sexo, edad o na cio na li dad, así

co mo los som bríos ca la bo zos y los só ta nos de re clu sión y eje cu- 

ción, con su ver du go y su ad mi nis tra dor, en car ga do de lle var el re gis- 

tro de ca dá ve res (aun que pa rez ca men ti ra, exis te se me jan te car go).

Se tra ta de una au tén ti ca ciu dad den tro de la ciu dad, que fun- 

cio na día y no che, gra cias a los es fuer zos con ju ga dos de la Ve- 

tche ca y de la che ca de Mos cú.

El prin ci pal apa ra to «prác ti co» de la Ve tche ca ocu pa el gran in- 

mue ble de la com pa ñía de se gu ros «Ro s sia», que, por un la do, da

so bre la Pla za de la Lu bianka. Es aquí, en pleno co ra zón de Mos- 

cú, don de el ojo siem pre aler ta de la Che ca ve la por la se gu ri dad

de la «Re pú bli ca» y vi gi la a to dos sus ene mi gos se cre tos o ma ni- 

fies tos.

Si se ob ser va el in mue ble ocu pa do por la Ve tche ca des de la

pla za, no pro du ce im pre sión al gu na: ni alam bra das, ni ame tra lla- 

do ras, ni pa tru llas. Es un edi fi cio co mo los de más. Por la ace ra

tran si tan los ciu da da nos de la fe liz So v de pie. Só lo la puer ta apa- 

re ce guar da da por un for zu do cen ti ne la de la «vo k ra» (abre vi au ra

de «tro pas del ser vi cio in te rior», o, se gún la an ti gua ter mi no lo- 

gía, del «cuer po es pe cial de gen dar me ría»).

Cua tro años de prác ti cas han en se ñan do a los che quis tas de la

ca pi tal a sal var las apa rien cias, a evi tar me lo dra mas san grien tos

en las ca lles.

«Na da de rui dos. No atrai ga mos la aten ción de los tran se ún- 

tes.» He ahí lo que pa re ce es tar di cien do el apa ci ble edi fi cio del

nú me ro 2 de la pla za de la Lu bianka. Mas, una vez se ha fran- 

quea do la puer ta, las co sas se pre sen tan ya con su ver da de ro as- 
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pec to, sin ca mu fla jes. Den tro ya no se to man pre cau cio nes, ni se

guar dan apa rien cias.

uien pe ne tra en el in te rior ya no ne ce si ta pre gun tar se a qué

ca te go ría de ór ga nos so vié ti cos per te ne ce es ta apa ci ble ins ti tu- 

ción… Tras las puer tas her mé ti ca men te ce rra das y las ven ta nas

re cién pin ta das, la «se gu ri dad» co mu nis ta ejer ce día tras día su in- 

fa me y san grien to tra ba jo…

Se ría un error ima gi nar se la «ok ra na» (se gu ri dad) de nues tros

días co mo Mos cú la co no ció ha ce dos o tres años, co mo un lu gar

dan tes co y san grien to, don de se in fli ge a las víc ti mas tor tu ras re- 

fi na das, o se fu si la a cul pa bles e ino cen tes, se gún el ca pri cho del

che quis ta.

Cier ta men te, es to no quie re de cir que ya no se fu si le sin pro- 

ce sos, ni que mi lla res de se res hu ma nos no lan gui dez can en in- 

nu me ra bles pri sio nes y cam pos de con cen tra ción. Por el con tra- 

rio, la Che ca «tra ba ja» tan to co mo pue de y pro ce de contra los

«ene mi gos de la Re pú bli ca» con tan to ar dor y pres te za co mo en

el pa sa do.

Sin em bar go, ese «tra ba jo» evi den cia aho ra un cier to sis te ma

aca ba do, una cier ta «le ga li dad re vo lu cio na ria». Se han crea do

usos y cos tum bres.

In clu so se ha crea do, ho rri bi le dic tu, una cier ta ru ti na. Y, a me- 

di da que del caos pri mi ti vo se des pren den de mo do más cla ro los

con tor nos ca rac te rís ti cos del edi fi cio che quis ta, iba des ta can do

con ma yor pre ci sión el se llo que mar ca el «ge nio» bol che vi que.

La Che ca ocu pa rá un lu gar de pri vi le gio en la «his to ria de la Se- 

gu ri dad a tra vés de los si glos y de los pue blos».

ui sie ra de te ner me en al gu nos de ta lles de los «usos y cos tum- 

bres» que se es ta ble cie ron en el ba rrio de la Lu bianka.

Las de ten cio nes

Pa sa ron los tiem pos en que la ta rea es en cial de la Co mi sión

ex tra or di na ria pan ru sa con sis tía en per se guir a los re pre sen tan tes
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del «an ti guo ré gi men». Es tos fue ron de te ni dos ha ce tiem po y

fue ron en gran par te ex ter mi na dos, o bien «do mes ti ca dos». De

vez en cuan do, se des cu bre al gu na nue va cons pi ra ción de guar- 

dias «blan cos», y en ton ces el or ga nis mo co rres pon dien te de la

Che ca re do bla su ac ti vi dad.

Los ma yo res es fuer zos en es te sen ti do se han di ri gi do en los

dos úl ti mos años contra los par ti dos so cia lis tas. Sus miem bros

cons ti tu yen «la clien te la» po lí ti ca más im por tan te de la Ve tche ca

y, co mo es na tu ral, ha si do pre ci sa men te la ca za de es ta ca te go ría

de «ene mi gos de la Re pú bli ca» la que ha ser vi do pa ra ela bo rar «la

téc ni ca» ac tual de las de ten cio nes.

Es sa bi do que los bol che vi ques se re sien ten de la en fer me dad

«pro fe sio nal» co mún a to dos los usur pa do res y opre so res, co no- 

ci da en me di ci na co mo «ma nía per se cu to ria». Los re pre sen tan tes

del po der se ven su je tos a cri sis pe rió di cas de es ta na tu ra le za. En- 

ton ces, y ba jo el in flu jo del te rror pá ni co, pro ce den a de ten cio- 

nes en ma sa.

La re pe ti ción pe rió di ca de ta les de ten cio nes ha crea do una au- 

tén ti ca ca te go ría de «ha bi tués de las cár ce les», a quie res se en car- 

ce la en tiem pos de cri sis. Al gu nos me ses des pués, se les po ne en

li ber tad tan re pen ti na men te co mo se les ha bía de te ni do, pa ra en- 

car ce lar los de nue vo al ca bo de al gún tiem po.

Se han con ver ti do en lo que lla ma mos pri sio ne ros «cícli cos».

Ellos mis mos aca ban por acos tum brar se a los cam bios pe rió di cos

de re si den cia, co mo lo ha cen los ha bi tan tes de las cos tas an te el

jue go de las ma reas. Se les de tie ne de acuer do con un plan pre- 

con ce bi do, sin rui do ni com pli ca cio nes. Las ma le tas de es tas per- 

so nas es tán siem pre pre pa ra das pa ra un via je even tual, y el re pre- 

sen tan te de la sec ción de «ope ra cio nes se cre tas», que va a bus car- 

le, só lo tie ne que «ro gar» a sus «clien tes» que to men asien to en el

co che apar ca do de lan te de la puer ta de la ca sa.
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Las co sas son mu cho más com pli ca das cuan do se tra ta de so- 

cia lis tas cu yos nom bres no fi gu ran en las «lis tas fi jas», quie nes,

por cual quier ra zón, no son de fá cil lo ca li za ción y en cu yo arres- 

to han de uti li zar se to dos los pro ce di mien tos de la ma gia che- 

quis ta, des de los con fi den tes y los agen tes pro vo ca do res, has ta las

re frie gas y em bos ca das. Con vie ne se ña lar que es ta úl ti ma es tra- 

te gia se prac ti ca muy am plia men te y, en oca sio nes, con efi ca ces

«re sul ta dos».

En ca so de ca za fruc tuo sa de uno de esos so cia lis tas ina pren si- 

bles el juez de ins truc ción en per so na, es pe cia li za do en ese ti po

de cues tio nes, se tras la da con bas tan te so lem ni dad, acom pa ña do

por una mul ti tud de es bi rros, al lu gar de la ac ción. Lle va en el

bol si llo un man da mien to ju di cial de de ten ción contra «to dos los

sos pe cho sos» y el co ra zón lleno de es pe ran za de vol ver con una

abun dan te re da da.

En ca sos co mo és tos, re gis tran to da la ca sa de ján do la pa tas

arri ba, ope ra ción que, por su pues to, pre ce de a la des apa ri ción de

los ob je tos de va lor. Se de tie ne a to dos los miem bros pre sen tes

de la fa mi lia, sin ex cep tuar a los vie jos y a los ni ños. Se ins ta la en

el apar ta men to una «ce la da» que po ne en ma nos de la po li cía a

una o dos de ce nas más de pri sio ne ros, per so nas que, re gu lar o

ca sual men te, van a vi si tar a uno de los ha bi tan tes de aquel edi fi- 

cio y que, en mu chos ca sos, no han vis to en su vi da a quien es la

cau sa di rec ta de su ines pe ra da des gra cia.

To dos es tos de te ni dos son con du ci dos a la ve tche ca, don de

per ma ne cen más o me nos tiem po… Y el juez de ins truc ción res- 

pec ti vo aña de a sus ex pe die tnes una se rie de «ca sos» nue vos.

En la «Je fa tu ra»

El pri sio ne ro que atra vie sa el um bral de la che ca no se en cuen- 

tra de bue nas a pri me ras en la in mun da sa la de tor tu ras don de los

char cos de san gre en el sue lo no tie nen tiem po de se car se, don de

el ga ti llo del re vól ver no de ja de cre pi tar, o don de el ai re se es- 



131

tre me ce an te los gri tos de las víc ti mas y la ig no mi nio sa ri sa del

ver du go.

No, an tes de que el ver du go en tre en ac ción, to do pri sio ne ro

de be pa sar por una se rie de eta pas su ce si vas, del mis mo mo do

que, se gún la doc tri na de los braha ma nes, el al ma hu ma na, des- 

pués de la muer te, de be pa sar por una se rie de trans for ma cio nes

a tra vés de los di ver sos es ta dios de la crea ción.

La pri me ra «eta pa» por la que de be pa sar cual quier «contra rre- 

vo lu cio na rio» es la je fa tu ra.

Es ta je fa tu ra, di vi di da por grue sas mam pa ras de ma de ra en to- 

da una se rie de pe que ños co rre do res, cu bícu los, rin co nes, con

puer tas que no ce san de abrir se y ce rrar se y con che quis tas que

van sin pa rar de un si tio a otro, da la im pre sión de una pe que ña

«pri sión de trán si to», cons trui da a to da pri sa, rui do sa y su cia, en

que el olor a ta ba co y la su cie dad pe ne tran la at mós fe ra, un lu gar

en fin en que es im po si ble pen sar en las pa la bras so lem nes y ame- 

na za do ras que Dan te ha bía leí do en la en tra da del In fierno: «Los

que en tráis aquí, aban do náis to da es pe ran za».

Aquí to do es co no ci do y fa mi liar pa ra un so cia lis ta ru so co no- 

ce dor de las prác ti cas del pe río do za ris ta. No, no to do. Hay tam- 

bién al go nue vo, al go «co mu nis ta». Si, mien tras es tá «li bre», cual- 

quier ciu da dano so vié ti co de be pa sar se la vi da ob te nien do «ra- 

cio nes» y lle nan do in ter mi na bles im pre sos de en cues ta, aquí, en

el um bral de la ve tche ca, un pri sio ne ro de be, ade más, pa gar su

tri bu to a la irre sis ti ble in cli na ción del po der por los mé to dos

«cien tí fi cos y es ta dís ti cos» de go bierno. Es por lo que, ape nas

des cien de del ca mión y se ve en las ofi ci nas del co man dan te de

ser vi cio, el pri sio ne ro se en cuen tra en tre las ma nos una in men sa

ho ja que con tie ne al gu nas de ce nas de pre gun tas y que de be em- 

pe zar a con tes tar.

He cho es to, se le re gis tra otra vez, le to man to do lo que se le

ha bía per mi ti do con ser var en el mo men to de la de ten ción, com- 
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pren di dos el lá piz, el re loj, la sor ti ja (si es de oro). Se re lle nan in- 

nu me ra bles «man da tos», «re ci bos», «ac tos de con fis ca ción». En

fin, tra ta do de es te mo do se gún to das las pres crip cio nes cien tí fi- 

cas y acom pa ña do de to dos los do cu men tos res pec ti vos, el hom- 

bre es in tro du ci do en un lo cal anexo al de «je fa tu ra». Ha bi tual- 

men te, per ma ne ce allí va rios días.

Se tra ta de una es pe cie de «cen tro de cla si fi ca ción».

Se lle va allí a to dos aque llos que han si do de te ni dos por or den

de la Ve tche ca, hom bres y mu je res, po lí ti cos y sim ples cri mi na- 

les, pa rien tes y gen te de te ni da al azar, to dos se con cen tran en

aque lla lar ga sa la se mios cu ra, cu yas ven ta nas dan al pa tio, y que

en otro tiem po de bió ser vir de de pó si to de al gún al ma cén.

Es ta «sa la» (que tie ne una puer ta vi drie ra) con tie ne en to do

mo men to a va rias de ce nas de per so nas y re cuer da los asi los noc- 

tur nos del mer ca do Ki tro vsky. Hay col cho ne tas ali nea das a lo

lar go de las pa re des. So bre ellas, y mez cla dos, ya cen acos ta dos, o

sen ta dos, hom bres y mu je res. Se no ta un hor mi gueo de cuer pos

en el sue lo. To do es to ape nas alum bra do con una pe que ña lin ter- 

na de luz va ci lan te.

Ha cia el al ba, ya no lle gan nue vos huéspe des. Los pri sio ne ros,

tras dos o tres ho ras de sue ño agi ta do, y to da vía ba jo la ob se sión

del pri mer «choc», se po nen a con tar se las his to rias de sus in com- 

pren si bles y enig má ti cas de ten cio nes.

Aquí, es po si ble dis tin guir a pri me ra vis ta a los sim ples «par ti- 

cu la res», mor tal men te asus ta dos de ver se en vuel tos en una «his- 

to ria» que no les con cier ne, del pro ta go nis ta de la his to ria, al gún

«vie jo so cia lis ta», co no ce dor de es tas ex pe rien cias, y que se man- 

tie ne ais la do; tam bién es fá cil dis tin guir a los con cu sio na rios so- 

vié ti cos, es pe cu la do res o la dro nes del era rio pú bli co, que di si- 

mu lan sus ha bi li da des ba jo el mo des to y la có ni co ape la ti vo de

«abu sos», o bien a los co mu nis tas ex tran je ros, lle ga dos al Mos cú

so vié ti co con la es pe ran za de ha cer una ca rre ra rá pi da de co mi sa- 
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rios y que, por al gu na des di cha da com pli ca ción, van a pa rar a la

ve tche ca y, por fin, un par de «en cu ba do ras»[2], que in ten tan tor- 

pe men te ob te ner in for ma ción pre li mi nar de to da aque lla gen te

tem blo ro sa, ca paz de fa ci li tar el tra ba jo ul te rior de las au to ri da- 

des.

Por la ma ña na, se pro ce de pau sa da men te a la «cla si fi ca ción» de

los de te ni dos. Ade más, por una ra zón de exac ti tud, hay que se-

ña lar que en la «je fa tu ra», los de te ni dos son de no mi na dos pre fe- 

ren te men te «per so nas con sig na das».

A nues tras pre gun tas acer ca de los mo ti vos de nues tra de ten- 

ción, los je fes que en tran en la ha bi ta ción res pon den de mo do

in va ria ble y no sin cor tesía: «¿De te ni dos us te des? ¡Va mos ciu da- 

da nos! No es tán us te des de te ni dos, só lo es tán con sig na dos. Va mos

a co no cer nos… y to do que da rá en se gui da acla ra do».

Igual que en los vie jos tiem pos, cuan do los ca pi ta nes de gen- 

dar me ría es cri bían: «Con sig na do en es pe ra de que sean acla ra dos

los mo ti vos de la de ten ción…»

Por es pa cio de dos o tres días, los «con sig na dos» vi ven en una

su ce sión per ma nen te de es ta dos de es pe ran za y de cep ción. De

vez en cuan do, son lla ma dos a com pa re cer an te jue ces de ins-

truc ción y se les pro me te la «li be ra ción». Lue go, de re pen te, apa- 

re ce cier ta «con fu sión de nom bres» o «nue vas cir cuns tan cias por

acla rar»… Y los «con sig na dos» per ma ne cen en ce rra dos, ani mán- 

do se con in ter mi na bles con ver sacio nes y, de tar de en tar de, con

una es cu di lla de so pa muy cla ra con dos cien tos gra mos de pan

ne gro, die ta que cons ti tu ye la ra ción dia ria.

Des pués de la «cla si fi ca ción» pre li mi nar y de al gu nos in te rro- 

ga to rios y con fron ta cio nes «fa vo ra bles», par te de los «con sig na- 

dos» es pues ta en li ber tad.

A to dos los de más se les de cla ra «de te ni dos», se les re gis tra

nue va men te (por ter ce ra vez) y son tras la da dos a la «Pri sión in te- 
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rior de la Ve tche ca», se gun do cír cu lo en la pe re gri na ción de las

al mas «contra rre vo lu cio na rias».

La «Pri sión in te rior» de la Ve tche ca

En el pa tio in te rior del edi fi cio de la com pa ñía de se gu ros

«Ro s sia», se ele va un gran in mue ble de cin co pi sos. En otro tiem- 

po, ha bía si do un ho tel de se gun da fi la que ni si quie ra te nía sali- 

da di rec ta a la ca lle, pues se ha lla ba ais la do por to das par tes de la

fa cha da del edi fi cio ex te rior, que te nía asi mis mo cin co pi sos. Es- 

te in mue ble, tan bien ocul to, es el que ser vía na tu ral men te de

«Pri sión in te rior» de la Ve tche ca.

Se di ría que el pro pio des tino ha bía te ni do en cuen ta es tas fu- 

tu ras co mo di da des bol che vi ques cuan do se edi fi có el in mue ble.

Por que, en efec to, se ha bía eri gi do en el co ra zón mis mo de Mos- 

cú una pri sión tan ame na za do ra co mo re ca ta da. ¡Ha bía que da do,

no só lo ro dea da de un mu ro de pie dra, sino ade más de un cír cu lo

vi vien te de ins ti tu cio nes che quis tas, don de ca da ven ta na tie ne

una opues ta, en los cin co pi sos del edi fi cio, des de don de se vi gi la

sin ce sar! Es ta rea li dad su pe ra ba to dos los sue ños de los gen dar- 

mes bol che vi ques, que ha bían em pe za do por los hu mil des só ta- 

nos del Smolny pa ra ha llar, fi nal men te, una rea li za ción tan com- 

ple ta de su «ideal» en Mos cú, en la Pla za de la Lu bianka…

Es aquí, a esa «pri sión in te rior», don de son tras la da dos des de

«je fa tu ra» los in fe li ces «con sig na dos», con ver ti dos ya en «de te ni- 

dos».

Ape nas se pe ne tra en ella, se sien te el vio len to contras te en tre

es ta nue va eta pa y la que se aca ba de de jar. Pa re ce men ti ra que

esas dos ins ti tu cio nes, se pa ra das tan só lo por un pe que ño pa tio

de sue lo as fal ta do, lo es tén en rea li dad por el te rri to rio de to do

un Es ta do. En efec to, si la «je fa tu ra» es tá lle na de rui dos, de su- 

cie dad y de bu lli cio; si su ad mi nis tra ción es una au tén ti ca «in ter- 

na cio nal» abi ga rra da, y las cos tum bres es ta ble ci das una ver da de ra
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mez cla de «Eu ro pa y Asia», la «pri sión in te rior» pro du ce la im- 

pre sión de al go in te gral, aca ba do, ho mo gé neo.

To da su ad mi nis tra ción, des de el co man dan te has ta los que vi- 

gi lan y ba rren, se com po ne de le to nes fríos, ta ci tur nos, se gu ros,

dis pues tos a to do y que ha cen su ser vi cio a con cien cia y con la

ma yor con vic ción.

Aquí, se an da sin ha cer rui do, se ha bla en voz ba ja, se lle va a

ca bo pun tual men te to do lo pre vis to por el re gla men to y no se

con tes ta a nin gu na pre gun ta su per flua.

Só lo des pués de al gún tiem po y tras ha ber se fa mi lia ri za do con

to dos los de ta lles de la vi da de pri sión, pue de com pren der se có- 

mo, en pleno Mos cú, se ha ya po di do po ner en tre re jas a al gu nos

cen te na res de per so nas y ais lar las tan com ple ta men te co mo en la

for ta le za de Sch lu sel bur go.

El de te ni do es con du ci do a la ofi ci na de la «Pri sión in te rior»,

don de (por cuar ta vez) se le achea mi nu cio sa men te. En ver dad,

ha ría fal ta la suer te o el ge nio de un Ro cam bo le pa ra con ser var,

des pués de to dos es tos re gis tros con se cu ti vos, la pun ta de un lá- 

piz o un tro zo de pa pel. Sin em bar go, la suer te no siem pre aban- 

do na a los «ve te ra nos» de la pri sión en el cur so de sus tri bu la cio- 

nes a tra vés de los re gis tros che quis tas.

Des pués de los re gis tros y de las for ma li da des al uso en la ofi- 

ci na, el de te ni do es in tro du ci do en una de las «ha bi ta cio nes» del

an ti guo ho tel que una ma no há bil ha trans for ma do en cel das.

Las hue llas de ese tra ba jo de trans for ma ción sal tan a la vis ta. Las

ven ta nas apa re cen re for za das con só li das re jas, y los cris ta les,

pin ta dos de arri ba aba jo con pin tu ra blan ca. A tra vés del mon- 

tan te, ape nas en trea bier to, se per ci be tan só lo una ven ta na de la

che ca y una es tre cha fran ja de cie lo le jano. La puer ta es tá pro vis- 

ta de un «chi va to» trian gu lar. La ce rra du ra es tá ins ta la da por fue- 

ra…
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Un efec to bas tan te sin gu lar se pro du ce por la com bi na ción

del par quet con las li te ras de ma de ra y las vi gas del te cho li so, sin

ar cos, que na da tie ne del te cho de una pri sión. Pe ro el «Re gla- 

men to», col ga do en la puer ta, no per mi te la me nor du da en

cuan to a la na tu ra le za de es te «ho tel».

Ba jo ame na za de «só tano» y ca la bo zo, se inti mi da a los de te ni- 

dos a no ha cer el me nor rui do, a no mi rar por el agu je ro del

«chi va to» o por los de la ce rra du ra; a no ha cer el me nor in ten to

de co mu ni car se con «el ex te rior» o con otros com par ti men tos en

el in te rior de la pri sión; en fin, a so me ter se cie ga men te a to das

las pres crip cio nes de los je fes.

Co mo re gla ge ne ral, es tán ri gu ro sa men te prohi bi dos el ta ba co,

los li bros y los pe rió di cos. Tam bién lo es tán las vi si tas y los pa seos.

Es tos son los ele men tos es en cia les del re gla men to, que, di cho

sea de pa so, es una co pia ca si exac ta de las vie jas pres crip cio nes

de los gen dar mes, com ple ta das con una se rie su ple men ta ria de prohi bi- 

cio nes y res tric cio nes en otro tiem po ine xis ten tes.

To do el ré gi men de la pri sión res pon de a es te re gla men to; su

ob je ti vo prin ci pal es el ais la mien to más ab so lu to y com ple to de

los de te ni dos.

En lo que ata ñe al mun do ex te rior, co mo las vi si tas es tán

prohi bi das, só lo los «pa que tes» ofre cen al gún pe li gro. Por es ta

ra zón son ob je to de ex tre ma da aten ción. To dos ellos son mi nu- 

cio sa men te exa mi na dos, las pro vi sio nes cor ta das con cu chi llos,

las la tas de con ser va abier tas, las cos tu ras de la ro pa des co si das. El

pa pel del em ba la je es sus ti tui do por el de la pri sión, y la lis ta de

los ob je tos en via dos es, con fre cuen cia, co pia da en la ofi ci na, a

fin de que no le sea da do al de te ni do in fe rir por la es cri tu ra mis- 

ma del re mi ten te al gu na de duc ción pe li gro sa pa ra la Re pú bli ca

de los so vie ts… En po cas pa la bras, se to man to das las pre cau cio- 

nes hu ma na men te po si bles.
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En lo que se re fie re al ais la mien to «in te rior», las co sas son, na- 

tu ral men te, mu cho más com pli ca das. Sin em bar go, en re la ción

con es to, se han ob te ni do ya re sul ta dos con si de ra bles.

Co mo con se cuen cia del po co es pa cio dis po ni ble, só lo se aís la

her mé ti ca men te a los de te ni dos es pe cial men te im por tan tes y en

ca sos ex cep cio na les. La ma yor par te de los pre sos ocu pan sa las

co mu nes. Por otra par te, la ad mi nis tra ción de la cár cel ha in ven- 

ta do un pro ce di mien to es pe cial de dis tri bu ción «mix ta». En ca da

sa la co mún se en cuen tra a un so cia lis ta, a un es pe cu la dor, a un

guar dia «blan co», a un fun cio na rio so vié ti co es ta fa dor, a un che- 

quis ta caí do en des gra cia y, si ha ce fal ta, a un con fi den te. El nú- 

me ro de re pre sen tan tes de to das las ca te go rías se du pli ca o tri pli- 

ca en oca sio nes, de acuer do con las di men sio nes de la sa la, pe ro

el prin ci pio del «Ar ca de Noé» per ma ne ce in va ria ble.

Es tas mez clas de per so nas de di fe ren tes ca te go rías y ex tra ñas

las unas a las otras, evi ta, en gran par te, el pe li gro que ofre ce ría

la con vi ven cia en co mún.

Se evi ta con igual cui da do la even tua li dad de en cuen tros im- 

pre vis tos en el pa si llo; cuan do pa sa un de te ni do, las puer tas de

aque llas sa las, abier tas ca sual men te, se cie rran de in me dia to. En

los ca sos «sos pe cho sos», los agu je ros de las ce rra du ras se ta po nan

con pa pel. El me nor in ten to de es ta ble cer co mu ni ca ción gol- 

pean do contra la pa red de la cel da im pli ca cas ti gos se ve ros, o al

me nos el cam bio a una cel da o a otro pi so. El ojo del che quis ta

vi gi la de la no che a la ma ña na a tra vés del «chi va to». En oca sio- 

nes, los guar dias irrum pen y prac ti can nue vos re gis tros pa ra des- 

cu brir al gún in di cio de «co mu ni ca ción».

Pe ro la vi gi lan cia de los che quis tas se apli ca so bre to do en los

re tre tes, don de los de te ni dos acu den en gru pos dos o tres ve ces

al día. Se te me so bre to do a la «co rres pon den cia». Por eso, an tes

de ha cer en trar y salir, los guar dias exa mi nan cui da do sa men te

los ex cu sa dos, bo rran las ins crip cio nes que des cu bren en los mu- 
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ros, exa mi nan to das las fi su ras y re co gen to dos los pa pe les.

Mien tras los de te ni dos es tán en el re tre te, los guar dias los vi gi lan

in can sa ble men te a tra vés del «chi va to» y, en el ca so de «sos pe cho- 

sos», de jan las puer tas abier tas de par en par, a pe sar de las mu je-

res de lim pie za que van y vie nen por el pa si llo.

La si tua ción más pe no sa es la de las mu je res, que los che quis- 

tas vi gi lan en los re tre tes con es pe cial ar dor, ob ser van do aten ta- 

men te a tra vés de los agu je ros de las ce rra du ras con sen ti mien tos

que, fre cuen te men te, na da tie nen en co mún con los «in te re ses de

la Re pú bli ca».

De una ma ne ra ge ne ral, la si tua ción de las mu je res es muy di- 

fí cil en la pri sión in te rior de la Ve tche ca: sus cel das se en cuen- 

tran mez cla das a las de los hom bres, y su exis ten cia trans cu rre fa- 

tal men te ba jo la mi ra da vi gi lan te de los guar dias che quis tas.

Los con ti nuos in ci den tes, las pro tes tas co mo con se cuen cia del

vil «es pio na je» y las in frac cio nes con ti nuas del de re cho más ele- 

men tal de las pri sio ne ras no sir ven en ge ne ral pa ra na da. Co mo

pa ra creer que el po der es tá muy pen dien te de las nue vas «con- 

quis tas» che quis tas, que ha brían son ro ja do a la ma yo ría de los

gen dar mes za ris tas. Sin em bar go, en re la ción con «je fa tu ra», la

pri sión in te rior ofre ce una ven ta ja: cuan do me nos, las mu je res

dis po nen de cel das se pa ra das, mien tras que, allí, to dos los de te ni- 

dos es tán jun tos.

Es tos son los ras gos más sig ni fi ca ti vos de ese ré gi men de «ais- 

la mien to» de que es tá im preg na da la pri sión in te rior. Aquí, ¡pue- 

de uno pa sar me ses en te ros pa red por me dio con su mu jer o su

hi jo sin lle gar a sos pe char su pre sen cia! Aquí, pue de uno pa sar se

días en te ros so ñan do con la re vo lu ción mun dial e ig no rar to do

lo que su ce de en la Pla za de la Lu bianka.

A pe sar de to do, no hay pri sión en la que, de vez en cuan do,

no en tren las on das del «ra dio-te lé gra fo»; en la que las cel das no

ocul ten en sus pa re des «re cep to res» in vi si bles, pe ro por aho ra no
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me de ten dré en es tos pe que ños «de fec tos» del apa ra to de ais la- 

mien to.

Si, en lo que a ais la mien to y a to da suer te de aten ta dos contra

la dig ni dad hu ma na se re fie re, los bol che vi ques han su pe ra do to- 

do lo que has ta aho ra ofre ce la his to ria de las pri sio nes y de las

po li cías, en lo que res pec ta al ré gi men ma te rial in fli gi do a los

pri sio ne ros, han ba ti do igual men te «to das las mar cas».

Al cal cu lar la ra ción dia ria de los de te ni dos, se cuen ta «de li be- 

ra da men te» con la ma ra vi llo sa fa cul tad hu ma na de «so bre vi vir»

du ran te al gu nos me ses en be ne fi cio de la ins truc ción. De no ser

por los en víos del ex te rior (los de te ni dos que traen de pro vin cias

no los re ci ben, lo mis mo que mu chas per so nas de Mos cú, pe ro

ha bi tual men te se crea en las cel das una «co mu ni dad de abas te ci- 

mien to»), buen nú me ro de de te ni dos en las cár ce les bol che vi ques

ha brían muer to a buen se gu ro de ina ni ción.

En efec to: to do lo que se da dia ria men te a los de te ni dos con- 

sis te en dos cien tos gra mos de pan ne gro, un pla to de so pa cla ra a

me dio día y por la no che, al gu nas pa ta tas co ci das y unos cua tro

gra mos de azú car. Los do min gos y los días fes ti vos no se ce na

por la no che, pues los «tra ba ja do res» des can san. Si a es to se aña de

la au sen cia to tal de pa seos, de ven ti la ción y la fal ta de luz (los

cris ta les de las ven ta nas es tán pin ta dos), así co mo la ca ren cia ab- 

so lu ta de li bros y de cual quier ti po de ocu pa ción, se com pren de- 

rán las ra zo nes de las múl ti ples en fer me da des, tan to fí si cas co mo

psí qui cas, que ha cen es tra gos en tre los de te ni dos. La tu ber cu lo sis

y la avi ta mi no sis ha cen es tra gos. Y lo que la jus ti cia che quis ta no

con si gue, lo efec túa de una ma ne ra len ta, pe ro se gu ra, el ré gi- 

men de «ais la mien to» de la pri sión in te rior: ani qui la a los ad ver sa- 

rios del Es ta do bol che vi que.

El in te rro ga to rio

A la caí da de la tar de, se pro du ce una cier ta ani ma ción den tro

de la mo no to nía de la jor na da car ce la ria. Las puer tas de en tra da
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gol pean, las lla ves re chi nan en las ce rra du ras de las cel das, los de- 

te ni dos van y vie nen. Es el apa ra to de ins truc ción che quis ta que

em pren de su tra ba jo noc turno.

Por otra par te, el de te ni do no sa be nun ca adón de se le con du- 

ce: si ha cia la li ber tad o al «só tano»; si al ver du go, al juez de ins- 

truc ción o a la es ta ción del fe rro ca rril. Se en te ra del pun to fi nal

del via je una vez lle ga do a su des tino.

…To da una se rie de es tan cias, atra ve sa das por ta bi ques, pa si- 

llos es tre chos, pe ne tra dos por el si len cio de la no che, só lo la luz

eléc tri ca que fil tran los in ters ti cios y el te cleo le jano de las má- 

qui nas de es cri bir tes ti mo nian el tra ba jo in ten so de los po li cías

so vié ti cos siem pre vi gi lan tes.

A cual quier «re cién lle ga do» inex per to, to do es to de be ha cer le

ne ce sa ria men te el efec to de un mis te rio so y te rri ble la be rin to

don de, de trás de ca da puer ta, le es pían hom bres re vól ver en ma- 

no, o don de una muer te atroz le es pe ra im pa cien te.

En ese es ta do de áni mo, el de te ni do es in tro du ci do en el «des- 

pa cho del juez de ins truc ción», y… em pie za el in te rro ga to rio.

Ya he te ni do oca sión de ob ser var que la épo ca «ro mán ti ca» de

la Ve tche ca ter mi nó ha ce tiem po y que, en la ac tua li dad, ya no se

oyen pis to le ta zos en la ofi ci na del juez. Se ha pro du ci do una se- 

pa ra ción es tric ta de las fun cio nes, de re chos y obli ga cio nes che- 

quis tas. Ac tual men te, al ver du go che quis ta ya no se le ocu rri rá ir

a sen tar se en el si llón del juez che quis ta, ni a és te ir a «tra ba jar» al

só tano. A ca da uno su si tio… y su re tri bu ción.

La ver dad es que, en el cur so de los in te rro ga to rios, se uti li zan

to dos los me dios, in clu yen do la pro vo ca ción, las fal sas acu sacio- 

nes, las pro po si cio nes in fa mes y las ame na zas di rec tas. En efec to,

en de ter mi na do mo men to, y co mo por azar, el re vól ver apa re ce

so bre la me sa, pe ro… ya no dis pa ra. For ma par te, por de cir lo de

al gún mo do, del mar co en que se des en vuel ve el in te rro ga to rio,

y al que no se de be to mar de ma sia do en se rio. Con vie ne aquí ha- 
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cer no tar que in clu so el apa ra to de ins truc ción ha da do lu gar a

un re par to es tric to de fun cio nes. A ca da ca te go ría de «crí me nes»

co rres pon de un apa ra to de ins tru men ta ción, un juez de ins truc- 

ción «es pe cia li za do» a la ca be za de to do el pro ce so, con una fa- 

lan ge de au xi lia res a su al re de dor. Es pe cu la do res, co mu nis tas

con cu sio na rios, guar dias «blan cos», so cia lis tas-re vo lu cio na rios,

men che vi ques, etc., to dos tie nen sus pro pios «pa tro nos», es pe cia- 

li za dos en ese ra mo del «tra ba jo».

Se pres ta, por su pues to, la ma yor aten ción a los so cia lis tas.

Aquí, se mo vi li zan «las me jo res fuer zas che quis tas», y el «tra ba jo»

se ha ce de un mo do «cien tí fi co».

En la ofi ci na del ma gis tra do res pec ti vo, las pa re des apa re cen

ador na das con dia gra mas y es que mas mi nu cio sa men te tra za dos,

que re cuer dan el plan del sis te ma so lar en el que el lu gar cen tral

del sol co rres pon de al «lí der» del Par ti do, ro dea do, a dis tin tos in- 

ter va los, por los «pla ne tas» de di men sio nes de si gua les, con sus

res pec ti vos «saté li tes» téc ni cos.

Cuan do com pa re ce un so cia lis ta de te ni do por pri me ra vez, se

em pie za por pre ci sar el lu gar que ocu pa en el «sis te ma so lar». Si

se con fir ma que se tra ta de un «pla ne ta», o de un «saté li te» to da- 

vía des co no ci do, la in ves ti ga ción tien de so bre to do a es ta ble cer

sus «di men sio nes» y su si tua ción en el «es pa cio».

Pa ra abor dar to do es te tra ba jo «as tro nó mi co», los jue ces de

ins truc ción no tie nen, en ge ne ral, más que sus pro pios re cur sos,

pues to que los so cia lis tas con ser van des de los vie jos tiem pos la

ma la cos tum bre de la «si mu la ción» y la som bría «in so cia bi li- 

dad»… Pe ro, por otra par te, cuan do las in ves ti ga cio nes de los

«es pe cia lis tas» se ven co ro na das por el éxi to, el car to gra ma del

Par ti do se ve so lem ne men te de co ra do con un nue vo y pe que ño

cír cu lo sig ni fi ca ti vo en cu yo in te rior apa re ce el nom bre de un

«pla ne ta» re cien te men te des cu bier to.
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Si los ca sos de de re cho co mún lle gan fi nal men te a un re sul ta- 

do con cre to y el de te ni do aca ba ba jo la ju ris dic ción del tri bu nal,

o en un cam po de con cen tra ción, o en los só ta nos del ver du go,

los «ca sos» de los so cia lis tas ca si nun ca ter mi nan en al go con cre to. Se

tra ta de un «pri vi le gio» es pe cial de los so cia lis tas. Nin gún jui cio.

Nin gu na acu sación fis cal. Nin gún trá mi te de de ten ción. Ca si

nin gu na eje cu ción.

Sen ci lla men te se les man tie ne en pri sión, re du ci dos a la im po- 

ten cia, en nom bre de «la se gu ri dad de la Re pú bli ca», «has ta el fin

de la gue rra ci vil».

Por otra par te, a par tir del mo men to en que un so cia lis ta de- 

ter mi na do es fi ja do en el car to gra ma, la in ves ti ga ción que le con- 

cier ne ha da do fin. Y el pro pio de te ni do, de acuer do con la «con- 

clu sión» del juez de ins truc ción y con la «de ci sión» de la Ofi ci na

de la Ve tcheka, que da ins ta la do en una de las pri sio nes de Mos- 

cú.

En oca sio nes, a los ri go res de in vierno, su ce de de ma ne ra sú- 

bi ta una «pri ma ve ra» de cor ta du ra ción, y al gu nos «saté li tes» re- 

co bran una li ber tad pro vi sio nal. ¡En cuan to a los «pla ne tas», se

les man tie ne fir me men te en pri sión por cual quier «tiem po» que

ha ga!

El úl ti mo es la bón

El pre sen te es tu dio que da ría in com ple to si yo no di je ra al gu- 

nas pa la bras, cons cien te men te bre ves y rá pi das, so bre el vás ta go

más ho rri ble del gol pe de Es ta do de oc tu bre, nu tri do en los cen- 

tros de tor tu ra che quis tas con la san gre de mu chos mi lla res de

vi das hu ma nas.

Des pués de ha ber vi vi do los cua tro úl ti mos años de nues tra

exis ten cia, he mos per di do la cos tum bre de es tre me cer nos an te la

pa la bra «te rror», y el nú me ro de sus víc ti mas aca ba por en trar en

nues tra con cien cia de ma ne ra com ple ta men te me cá ni ca.
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El te rror to da vía no ha des apa re ci do de la vi da de nues tro

país, pe ro tam bién él ha adop ta do «for mas or ga ni za das». Se ha

ocul ta do de trás de de ce nas de ex pe dien tes, de re so lu cio nes, de

ve re dic tos, de con de nas.

El só tano de las eje cu cio nes aún no ha si do des trui do. El ver- 

du go no ha si do des ti tui do, sino que per ma ne ce re ti ra do y es pe- 

ra pa cien te men te el «man da to» que acom pa ña a la pe na de muer- 

te.

Tras lo cual, se po ne tran qui la men te ma nos a la obra: to das las

for ma li da des han si do cum pli das.

En ton ces con du ce a su víc ti ma al só tano y la ma ta de un pis- 

to le ta zo en la nu ca.

Es de cir, de un ti ro de Colt, pues se tra ta de un re vól ver de

grue so ca li bre. El ti ro es en la nu ca, por que un im pac to de es te ti po

ha ce es ta llar la ca be za, por lo que la iden ti fi ca ción de la víc ti ma re sul ta

im po si ble.

Cum pli da la eje cu ción, el cuer po es con fia do al «ad mi nis tra- 

dor en car ga do del re gis tro de ca dá ve res», el cual dis po ne del mis- 

mo. Nue vo «man da to», nue vos «eje cu to res», y el cír cu lo de las

«ope ra cio nes» che quis tas se cie rra.

Des pués de or de nar to dos los do cu men tos jus ti fi ca ti vos y de

lle var se los des po jos de su víc ti ma, el ver du go des can sa. En las

de pen den cias su pe rio res, le jos del só tano y en es pe ra de un nue- 

vo man da to, se en tre ga a to das las dul zu ras de la exis ten cia, las

cua les le son do na das ge ne ro sa men te a cam bio de su pe sa do y di- 

fí cil tra ba jo.

Es ne ce sa rio creer que, efec ti va men te, es un tra ba jo di fí cil,

pues ni los pro pios ver du gos che quis tas re sis ten siem pre. Se vuel- 

ven lo cos.

El que des apa re ce es in me dia ta men te reem pla za do por un

nue vo eje cu tor de al tas mi sio nes. El fun cio na mien to del apa ra to

re pre si vo no pa ra un so lo ins tan te.
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Otro ape lli do fi gu ra en «los man da tos». Otra ma no blan de el

re vól ver. A es to se li mi ta to da la di fe ren cia…

Así son los cen tros de tor tu ra co mu nis tas. Lo que sor pren de

so bre to do en la obra de la Che ca, es la mez cla de bar niz ex te rior

re cién ad qui ri do, con un abis mo de ig no mi nia y de ci nis mo que

na da ha po di do su pe rar has ta el mo men to.

Aquí no se ha bla de pu bli ci dad, de im par cia li dad o de pie dad

hu ma na, ni si quie ra se pien sa en ello, pues to que to da la «se gu ri- 

dad» co mu nis ta, se gún la idea de sus fun da do res, no ha si do y no

se rá ja más otra co sa que un ór gano de re pre salias ejer ci das contra

los «ene mi gos de cla se» del Par ti do bol che vi que. Aquí, los mé to- 

dos de re pre sión no son ni «mo ra les», ni «amo ra les», pues to do lo

que for ti fi ca y pro te ge el do mi nio de es te par ti do es bue no y

mo ral.

Se tra ta so la men te «de no ha cer de ma sia do rui do», de tra ba jar

«lim pia men te»; la Ve tcheka po see a la per fec ción ese «se cre to».

Y si al gu na de le ga ción de la In ter na cio nal co mu nis ta, ávi da de

ins truir se, vi si ta ra las «ins ti tu cio nes» de la Ve tcheka, se ve ría

agra da ble men te sor pren di da por los dia gra mas «cien tí fi cos» exhi- 

bi dos en las ofi ci nas de los jue ces de ins truc ción, así co mo por la

se re ni dad ejem plar que rei na en la «Pri sión in te rior» y por los

de más de ta lles que dan fe de las cos tum bres uti li za das en la Ve- 

tche ca. Ni gri tos, ni vio len cia, ni san gre, na da que pue da re cor- 

dar las pre ten di das «atro ci da des de los bol che vi ques» in ven ta das

por los «contra rre vo lu cio na rios» y los «so cial-trai do res».

Lue go, la de le ga ción re gre sa ría a su país, mo ral men te sa tis fe- 

cha y fir me men te de ci di da a pro cla mar por to das par tes en Eu ro- 

pa que la Ru sia so vié ti ca es el país de la «ley», del «ré gi men hu- 

ma ni ta rio» y de la «jus ti cia».

En el si len cio se pul cral de la «Pri sión in te rior», no ha bría na- 

die pa ra des li zar al oí do de esos no bles ex tran je ros que allí mis- 

mo, en tre aque llas pa re des, es tán en car ce la dos vie jos so cia lis tas
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cur ti dos, que pre fie ren la muer te a ese «ré gi men hu ma ni ta rio» y

que sos tie nen atro ces huel gas de ham bre de die ci séis días, ba jo las

mi ra das im pa si bles de je fes co mu nis tas que ya han vis to de ma sia- 

das es ce nas co mo és ta…

Ju nio 1921. Mos cú, Lu bianka, Pri sión in te rior de la Ve tcheka.

Un tes ti go ocu lar.
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Las ma sacres de As trakán

En el mes de abril de 1912, en un rin cón per di do de Si be ria,

so bre el Le na, agen tes subal ter nos del go bierno za ris ta fu si la ron

a 300 obre ros ham brien tos, ex te nua dos por un tra ba jo abru ma- 

dor y por las con di cio nes in sos te ni bles de su exis ten cia.

Ba jo la pre sión de la pren sa ru sa y ex tran je ra, y de la opi nión

pú bli ca, el go bierno za ris ta se vio obli ga do a au to ri zar a miem- 

bros de la Du ma del Im pe rio a abrir una in ves ti ga ción y a des ti- 

tuir de in me dia to a los cul pa bles de es ta san grien ta re pre sión lle- 

va da a ca bo contra obre ros sin ar mas. Así ocu rrió en tiem pos del

za ris mo.

Aho ra, en el mes de mar zo de 1919, el re pre sen tan te del ór ga- 

nos su pre mo del Es ta do co mu nis ta en la Re pú bli ca de los so vie- 

ts, ha di ri gi do la ma tan za de mi les de obre ros ham brien tos en As- 

trakán. La pren sa so vié ti ca si len ció es te mons truo so ca so. Y has- 

ta hoy po cas per so nas lo co no cen.

As trakán es un en cla ve im por tan te en la des em bo ca du ra del

Vol ga y, en otro tiem po, ma dre de los pro le ta rios, con de ce nas

de mi les de obre ros y múl ti ples aso cia cio nes pro fe sio na les. Só lo

fal tan las or ga ni za cio nes so cia lis tas, ello por que la ma yo ría de

sus mi li tan tes fue ron fu si la dos en 1918.

En agos to y sep tiem bre de 1918, fue ex ter mi na da to da la

Con fe ren cia pro vin cial del Par ti do so cia lis ta re vo lu cio na rio, con

el co mi té pro vin cial a la ca be za. En to tal, die ci séis per so nas. En- 

tre los fu si la dos es ta ban el ca ma ra da Do v tchal, se cre ta rio del co- 

mi té; Pe dro Alexée vi tch Go re lin, miem bro de la Asam blea cons- 

ti tu yen te, cam pe sino de la pro vin cia de Sa ra tov; Tches las Me- 

tches la vo vi tch; Stru mil-Pe tra chke vi tch, miem bro del Par ti do

so cia lis ta-re vo lu cio na rio des de el mo men to de su fun da ción, etc.

Los mi li tan tes que es ca pa ron a la ma sacre es ta ban ate rro ri za- 

dos, y la vi da del par ti do que dó in te rrum pi da en As trakán.



147

El odio que el po der pro fe sa ba a los so cia lis tas era tal que bas- 

ta ba de cla rar se miem bro de una or ga ni za ción so cia lis ta pa ra

afron tar la muer te. Así es có mo, des pués de la huel ga de que ha- 

bla re mos, se fu si ló al ca ma ra da Me te nev, pre si den te del Con se jo

de ad mi nis tra ción de la Unión de los Me ta lúr gi cos, quien, en el

mo men to de su de ten ción, se de cla ró par ti da rio de los so cia lis- 

tas-re vo lu cio na rios de iz quier da.

Las fá bri cas me ta lúr gi cas de As trakán: «Cáu ca so y Mer cu rio»,

«Vul cán», «Etna», etc., ha bían si do mi li ta ri za das, los obre ros so- 

me ti dos a una dis ci pli na mi li tar. Des pués de la pro cla ma ción del

mo no po lio del tri go y de la su pre sión del li bre co mer cio de los

ví ve res, la ciu dad de As trakán, que siem pre ha bía vi vi do del tri- 

go im por ta do, se ha lló de pron to en el más cruel di le ma. Des de

la so cia li za ción de las pes que rías y la eje cu ción de los prin ci pa les

pis ci cul to res (Be z zu bikov v otros), es ta ciu dad ri ca en pes ca do

—la des em bo ca du ra del Vol ga pro veía ella so la de ce nas de mi llo- 

nes de li bras anua les— lle gó in clu so a ca re cer de aren ques, cu yo

co mer cio fue prohi bi do ba jo pe na de de ten ción tan to de ven de- 

do res co mo de com pra do res.

En 1918, los ha bi tan tes de As trakán fue ron su mi nis tra dos, en

cuan to es tu vo en su ma no, por los ma ri nos de la flo ta flu vial, pe- 

ro des de el co mien zo del in vierno la lle ga da de los ví ve res ven di- 

dos li bre men te ce só ca si por com ple to. Al re de dor de As trakán, a

lo lar go de los fe rro ca rri les y las ca rre te ras, se si tua ron des ta ca- 

men tos de re gis tro. Los ví ve res eran con fis ca dos, ven de do res y

com pra do res fu si la dos. As trakán, ro dea do de tri go y de pes ca do,

pe re cía de ham bre. La ciu dad era co mo una is la cu yos ha bi tan tes

mue ren de sed en me dio de un mar de agua po ta ble.

A par tir de ene ro de 1919, los obre ros de As trakán se vie ron

ame na za dos por ver da de ra ham bre. El po der lo cal les con ce dió

el de re cho de com prar li bre men te gé ne ros ali men ti cios, pe ro el

go bierno cen tral, des con ten to con es ta po lí ti ca con ci lia do ra, lla- 

mó a Mos cú al je fe de la re gión, Ch liap nikov y nom bró en su lu- 
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gar a K. Mieko no chin. En lu gar de la es pe ra da au to ri za ción, lo

que se vino en ci ma de los obre ros fue una llu via de ve ja cio nes y

re pre sio nes.

Una or den del día, pro cla ma da en las fá bri cas, exi gía de los

obre ros el má xi mo ren di mien to.

Ham brien tos, can sa dos, amar ga dos, des pués de su tra ba jo los

obre ros se veían obli ga dos a ha cer co la a las puer tas de las pa na- 

de rías pa ra ob te ner 50 gra mos de pan. Ca da una de es tas con cen- 

tra cio nes de obre ros se con ver tían en mí ti nes don de se in ten ta ba

bus car so lu cio nes pa ra una si tua ción que se ha cía in sos te ni ble. El

Po der mo vi li zó pa tru llas es pe cia les en car ga das de dis per sar los

mí ti nes im pro vi sa dos. Los obre ros más ac ti vos fue ron de te ni dos.

Sin em bar go, la si tua ción del abas te ci mien to em peo ra ba, las re- 

pre sio nes se ha cían ca da vez más vio len tas, y a fi na les de fe bre ro

de 1919, des pués de ree le gir el Con se jo de ad mi nis tra ción de su

Unión, los obre ros del Me tal ha bla ron re suel ta men te de de cla rar

la huel ga. En los úl ti mos días de fe bre ro, en la se sión co mún del

Con se jo pro vin cial de las Unio nes pro fe sio na les y de los co mi tés

de fá bri ca, el re pre sen tan te de los ma ri nos de la flo ta del Vol ga

de cla ró a los obre ros que, en ca so de huel ga, los ma ri ne ros no ac- 

tua rían contra los obre ros.

Só lo que da ba fi jar el día de la huel ga.

A par tir de las pri me ras jor na das de mar zo, el tra ba jo ca si ha- 

bía ce sa do en las fá bri cas. En to das par tes se dis cu tían las rei vin- 

di ca cio nes a pre sen tar al po der. Se de ci dió pe dir el res ta ble ci- 

mien to pro vi sio nal (has ta la so lu ción de las di fi cul ta des de abas- 

te ci mien to) del li bre co mer cio del tri go, así co mo la li ber tad de

pes ca. Sin em bar go, no se con si guió for mu lar las rei vin di ca cio- 

nes de fi ni ti vas an tes de la de cla ra ción de huel ga. Mien tras tan to,

el Po der unía las uni da des se gu ras y las con cen tra ba al re de dor de

las fá bri cas. La ca tás tro fe era in mi nen te.
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Así fue có mo, al cum plir se el se gun do ani ver sa rio de la re vo- 

lu ción de mar zo, el po der «obre ro y cam pe sino» inun dó de san- 

gre la ciu dad obre ra de As trakán.

Con si de ra do en el con jun to del te rror co mu nis ta que di ce ir

di ri gi do contra los ene mi gos de la cla se obre ra, pe ro al can za

prin ci pal men te a és ta y a los cam pe si nos, la re pre sión de As- 

trakán fue por su am pli tud al go sin pre ce den tes en la his to ria del

mo vi mien to obre ro. Dos co sas nos sor pren den con igual fuer za:

por una par te, im po si bi li dad ab so lu ta de los tra ba ja do res de de- 

fen der se, y por otra, la bru tal y cí ni ca con duc ta de los di ri gen tes.

La re pre sión fue di ri gi da por el re pre sen tan te del ór gano le gis la- 

ti vo y eje cu ti vo su pre mo del Es ta do: el miem bro del Co mi té

Cen tral Eje cu ti vo pan ru so, K. Mieko no chin. Es te no ble ver du- 

go, en to das sus ór de nes y uka ses, ha cía se guir su nom bre de la

re tahi la rim bom ban te de sus tí tu los: miem bro del Co mi té Cen- 

tral Eje cu ti vo pan ru so de los so vie ts de de le ga dos de los obre ros,

cam pe si nos, Ejérci to ro jo y co sacos, miem bro del Con se jo de

gue rra re vo lu cio na rio de la Re pú bli ca, pre si den te del Co mi té

del fren te del mar Cas pio, etc.

He aquí lo que de cía el co mu ni ca do ofi cial re la ti vo al ame tra- 

lla mien to de los obre ros:

«El 10 de mar zo de 1919, a las diez de la ma ña na, los obre ros

de las fá bri cas «Vu cán», «Etna», «Cáu ca so y Mer cu rio», tras una

se ñal de alar ma de la si re na, sus pen die ron el tra ba jo y se amo ti- 

na ron. Tras ha ber si do con mi na dos por los re pre sen tan tes de los

po de res pa ra que se di sol vie ran, los obre ros se ne ga ron y con ti- 

nua ron reu ni dos. Cum pli mos en ton ces nues tro de ber re vo lu cio- 

na rio y re cu rri mos a las ar mas…

»Fir ma do: K. Mie cko no chin (si guen los tí tu los).»

El mi tin de diez mil obre ros que de li be ra ban pa cí fi ca men te so- 

bre su pe no sa si tua ción ma te rial fue ro dea do de ame tra lla do res,

ma ri nos y gra na de ros. Los tra ba ja do res se ne ga ron a di sol ver se y
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en ton ces se hi zo fue go so bre ellos. De in me dia to, las ame tra lla- 

do ras cre pi ta ron, di ri gi das so bre la mul ti tud com pac ta reu ni da, y

las gra na das de ma no em pe za ron a es ta llar con su rui do en sor de- 

ce dor.

Un es tre me ci mien to re co rrió el mi tin obre ro, de pron to si len- 

cio so. Con el ta ble teo de las ame tra lla do ras no se oían los ge mi- 

dos de los he ri dos ni los gri tos su pre mos de los mo ri bun dos.

De re pen te, la mul ti tud se pu so en mo vi mien to y con el mis- 

mo im pul so, aho ra du pli ca do por el es pan to, se pre ci pi tó so bre

el cor dón mor tal de las tro pas. La mul ti tud hu ye en to das di rec- 

cio nes, in ten tan do huir de las ba las de las ame tra lla do ras, que

aho ra se po nen a dis pa rar con más fuer za. Se dis pa ra so bre los

que hu yen. Se en cie rra a los re tra sa dos en lo ca les ce rra dos y allí

se les fu si la a man sal va. Cer ca de mil ca dá ve res se ña lan el si tio del

apa ci ble mi tin. En tre los cuer pos con vul sos de mu chos obre ros

ago ni zan tes apa re cen dis per sos los de al gu nos «pa ci fi ca do res re- 

vo lu cio na rios», aplas ta dos por la mul ti tud. En un abrir y ce rrar

de ojos, la ciu dad se en te ra de la ma sacre.

Se huía en to das di rec cio nes. Tras cen día só lo un mis mo cla- 

mor de pá ni co en lo que ci do: «¡Se fu si la! ¡Se fu si la!».

Al gu nos mi les de obre ros se reu nie ron cer ca de una igle sia.

«Hu ya mos de la ciu dad», re pi ten al gu nas vo ces, al prin ci pio

va ci lan tes, des pués más fir mes. «Huir, pe ro ¿adon de?» Al re de dor

de la ciu dad las ca rre te ras es tán blo quea das por el des hie lo de las

nie ves. Otro tan to ocu rre con el Vol ga. No hay pan. «Hay que

huir, es ne ce sa rio. Aun que sea adon de es tán los “blan cos”. Aquí

es la muer te.» «Va mos her ma nos, ¿y qué ha ce mos con nues tras

mu je res y con nues tros hi jos?» «No im por ta, de cual quier mo do

es ta mos per di dos. Aquí o allá, es lo mis mo. No hay na da pa ra

co mer. Hu ya mos, hu ya mos…»

De pron to re sue na un ca ño na zo, y lue go una ex plo sión sor da.

Una sal va ex tra ña y en sor de ce do ra. La cú pu la de la igle sia se de- 
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rrum ba con es trépi to. Los ca ño na zos sor dos se su ce den unos a

otros. Un obús es ta lla, y lue go otro y otro. En un abrir y ce rrar

de ojos, la mul ti tud se con vier te en re ba ño en lo que ci do. La gen- 

te hu ye ha cia ade lan te sin mi rar. La ar ti lle ría con ti núa dis pa ran- 

do. Al guien co rri ge los ti ros y los obu ses al can zan a los fu gi ti- 

vos.

La ciu dad es tá de sier ta. Rei na el si len cio. Unos han caí do,

otros se es con den.

Dos mil víc ti mas han caí do en las fi las obre ras.

Aquí ter mi na la pri me ra par te de la es pan to sa tra ge dia de As- 

trakán.

La se gun da par te, aún más te rri ble, em pe zó a par tir del 12 de

mar zo. Cier to nú me ro de obre ros fue ron he chos pri sio ne ros por

los «ven ce do res» y dis tri bui dos en seis «je fa tu ras» en las bo de gas

de los bar cos y va po res. El va por Go gol se dis tin guió par ti cu lar- 

men te por las atro ci da des que allí se de sa rro lla ron. Te le gra mas

que ha bla ban de «in su rrec ción» fue ron en via dos a la me tró po lis.

El pre si den te del Con se jo de gue rra re vo lu cio na rio de la Re- 

pú bli ca de los so vie ts res pon dió con.un te le gra ma la có ni co: «Re- 

pri mid sin pie dad.» Y la suer te de los des gra cia dos obre ros cau ti vos

que dó se lla da. La san grien ta lo cu ra se des en ca de nó so bre el agua

y so bre la tie rra.

Se fu si la ba en los só ta nos de las «je fa tu ras» ex tra or di na rias o,

pa ra abre viar, en los pa tios. Mu chos hom bres fue ron pre ci pi ta- 

dos al Vol ga, des de las em bar ca cio nes. En oca sio nes, se ata ban

pie dras al cue llo de los in fe li ces. Otros eran arro ja dos por la bor- 

da con las ma nos y los pies ata dos. Uno de los obre ros, que con- 

si guió ocul tar se en el fon do de la bo de ga de un bar co, cer ca de

las má qui nas, cuen ta que, en una so la no che, se arro jó al río, des- 

de el va por Go gol cien to ochen ta (180) hom bres. En cuan to a las

«je fa tu ras» ex tra or di na rias, en la mis ma ciu dad, hu bo tan tos fu si- 

la dos que a du ras pe nas po dían ser lle va dos al ce men te rio por la
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no che, don de eran arro ja dos en un mon tón ba jo el ca li fi ca ti vo de

«tí fi cos».

El co man dan te ex tra or di na rio Tchu guev hi zo apa re cer una

or de nan za es pe cial prohi bien do, ba jo pe na de muer te, que se

«fu si la se a los ca dá ve res» en el ca mino del ce men te rio. Ca si to das

las ma ña nas, los ha bi tan tes de As trakán en contra ban en ple na ca- 

lle ca dá ve res en san gren ta dos y me dio des nu dos, de obre ros fu si- 

la dos. Y así, a la luz del día na cien te, y erran do de ca dá ver en ca- 

dá ver, los vi vos ha lla ban a los muer tos que ri dos…

El 13 y el 14 de mar zo se se guía fu si lan do só lo a obre ros. Sin

em bar go, los po de res re co bra ron el con trol de sí mis mos. No se

po día car gar la res pon sa bi li dad de esas eje cu cio nes a las es pal das

de la «bur guesía» in sur gen te. Y el Po der de ci dió: me jor tar de

que nun ca. Pa ra en mas ca rar en lo po si ble la bru ta li dad de la re- 

pre sión, se de ci dió apo de rar se de los pri me ros «bur gue ses» que

les vi nie ron a la ma no pa ra «ajus tar cuen tas». El sis te ma era sim- 

ple: era su fi cien te atra par a cual quier pro pie ta rio de in mue ble,

cual quier pis ci cul tor, pe que ño co mer cian te o in dus trial, y fu si- 

lar los.

He aquí uno de los nu me ro sos ejem plos de las re pre salias

contra la «bur guesía». Una fun cio na ría so vié ti ca, hi ja de un abo- 

ga do lo cal, Jda nov, por su ma ri do prin ce sa Tu ma no va, lla ma da

en la re gión la be lla del Vol ga, era ob je to del asi duo ga lan teo de

los co mi sa rios, gran des y pe que ños, has ta los si tua dos más arri ba

en el es ca la fón. Ta les ga lan teos tro pe za ban cons tante men te con

el des dén de la jo ven. En los días de «ajus te de cuen tas con la

bur guesía», los co mu nis tas de ci die ron su pri mir la «man za na de la

dis cor dia». Y el pa dre, que lle gó a sa ber al go de su hi ja, só lo ha lló

su ca dá ver des nu do… Ha cia el 15 de mar zo, ape nas ha bía un

ho gar que no hu bie ra llo ra do a un pa dre, un ma ri do, un her ma- 

no. En al gu nas fa mi lias ha bían des apa re ci do va rias per so nas.
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Pa ra ha cer el ba lan ce exac to de víc ti mas se ría ne ce sa rio in te-

rro gar a to dos los ciu da da nos de As trakán sin ex cep ción. Al

prin ci pio, fue ron ci fra das en dos mil, lue go en tres mil… Lue go

el Po der se pu so a pu bli car lis tas con cen te na res de «bur gue ses»

fu si la dos. Al co mien zo de abril, se ha bla ba de cua tro mil víc ti- 

mas. Y las re pre salias con ti nua ban. El po der pa re cía que rer to- 

mar se aquí el des qui te contra los tra ba ja do res de As trakán por

to das las huel gas obre ras, las de Tu la, Brian sk, Pe tro gra do, que se

ha bían ex ten di do por to do el país en mar zo de 1919. Fue a prin- 

ci pios de abril cuan do las eje cu cio nes em pe za ron a de cre cer en

nú me ro.

Por aquel tiem po, As trakán ofre cía un as pec to in só li to. Las

ca lles es ta ban de sier tas. En el in te rior de las ca sas, fa mi lias en lu- 

ta das. Las pa re des, fa cha das y ven ta nas de las ins ti tu cio nes ofi cia- 

les, cu bier tas por in nu me ra bles pres crip cio nes…

El 14 de mar zo, se pu bli có un uka se dan do a los obre ros la or- 

den de pre sen tar se en las fá bri cas, ba jo ame na za de arres to y de

su pre sión de las car ti llas de ra cio na mien to. Sin em bar go, só lo los

co mi sa rios se pre sen ta ron en las fá bri cas. La re ti ra da de las car ti- 

llas no asus ta ba mu cho, pues des de ha cía lar go tiem po no ser vían

pa ra na da; en cuan to a las de ten cio nes, de cual quier mo do era

di fí cil es ca par a ellas. Ade más, que da ban po cos obre ros en la ciu- 

dad.

Ha cia el 15 de mar zo, la ca ba lle ría ro ja cap tu ró a una par te de

los fu gi ti vos en las es te pas, bas tan te le jos de As trakán. Los des- 

gra cia dos fue ron traí dos a As trakán por la fuer za, des pués de lo

cual em pe za ron a bus car «trai do res» en tre ellos.

El 16 de mar zo, se fi ja ron nue vos ban dos en las pa re des. Ba jo

la ame na za de de ten ción, des pi do, re ti ra da de la car ti lla de abas- 

te ci mien to, to dos los obre ros y obre ras te nían que pre sen tar se en

lu ga res de ter mi na dos pa ra asis tir a los fu ne ra les de las víc ti mas

de la «in su rrec ción». «Cas ti ga re mos a los re frac ta rios con ma no re vo lu- 
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cio na ria». Así ter mi na ba la or de nan za. El pla zo fi ja do pa ra el rea- 

gru pa mien to ter mi nó y, sin em bar go, só lo acu die ron al gu nas de- 

ce nas de obre ros. La ca ba lle ría ro ja re ci bió or den de lle var por la

fuer za a cuan tos en con tra ran en las ca lles, de ha cer salir a los ha- 

bi tan tes de sus ca sas. Aque llos ca ba lle ros aló ge nos, co mo bes tias

fe ro ces, re co rrie ron las ca lles y, gol pean do cruel men te con «na- 

gaikas» a cuan tos in ten ta ban ocul tar se. Con mu cho re tra so, es- 

col ta da por tro pas ar ma das con lan zas y lá ti gos, la pro ce sión se

di ri gió ha cia el jar dín mu ni ci pal.

Los obre ros, tris tes y abru ma dos, mo vían en si len cio los la- 

bios, sin le van tar la ca be za. El himno fu ne ra rio: «Ha béis caí do

víc ti mas de la lu cha fa tal», que im pre sio na ba pre ci sa men te por su

es ca so alien to, se per día en la at mós fe ra pri ma ve ral ape nas ar ti- 

cu la das las pri me ras no tas.

Dia bó li ca iro nía: los obre ros acu dían a las exe quias de sus ver- 

du gos sin atre ver se a pen sar en sus pro pios ca ma ra das caí dos, cu- 

yos ca dá ve res se amon to na ban en el ce men te rio. Can ta ban por

los otros, por sus ver du gos, pen san do en aque llos so bre quie nes

se ha bían arro ja do al gu nos días an tes, rom pien do sus lí neas mi li- 

ta res. Es cu cha ban los dis cur sos de los ora do res co mu nis tas que

glo ri fi ca ban a los ver du gos que ha bían cum pli do con su «de ber

re vo lu cio na rio», sin po der de cir una so la pa la bra re la ti va a los

obre ros re vo lu cio na rios fu si la dos.

«¡Ven ga re mos a ca da co mu nis ta, le ven ga re mos ha cien do pa gar cien to

por uno!», ame na za ba la voz del ora dor ofi cial. «¡He los ahí, cua- 

ren ta y sie te de nues tros ca ma ra das caí dos por la cau sa obre ra!»

Las ca be zas de los obre ros se hu mi llan aún más. Lá gri mas, so- 

llo zos. Y el ora dor con ti núa con la mis ma en to na ción de ven ce- 

dor triun fan te. Y ame na za, si gue ame na zan do.

Cua ren ta y sie te fé re tros ro jos se alie nan al re de dor de la fo sa

co mún. Los ro dean ban de ras ne gras y ro jas.
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«A los cam peo nes de la re vo lu ción, que han da do su vi da por

el so cia lis mo», di cen las ins crip cio nes.

Otros cam peo nes de la re vo lu ción, ar ma dos con lan zas y po- 

rras blan den las ban de ras.

Es im po si ble huir de ese lu gar de tor tu ra. El do lor y el sen ti- 

mien to de im po ten cia abru man a los obre ros. Un pá ni co ina- 

pren si ble, pe ro ver da de ro, pa ra li za el es píri tu y los mo vi mien tos.

Los tra ba ja do res apu ran has ta la úl ti ma go ta las he ces del cá liz.

Los pe rió di cos apa re cen con re cua dros ne gros. To dos los ar- 

tícu los ha cen re fe ren cia a los sos te ne do res del «or den re vo lu cio- 

na rio». Pa ra los obre ros no hay más que un re pro che: «Es cul pa

vues tra». El ver du go, K. Miek no chin, en vía un men sa je de agra- 

de ci mien to a las tro pas… «Ha béis cum pli do con vues tro de ber

re vo lu cio na rio con ma no de hie rro, sin un es tre me ci mien to. Ha- 

béis aplas ta do la in su rrec ción. La re vo lu ción no lo ol vi da rá nun- 

ca. Los obre ros son los res pon sa bles por ha ber se de ja do im pul sar

por la pro vo ca ción…»

La As trakán obre ra ha que da do su mi da en el ma ras mo. Las fá- 

bri cas per ma ne cen mu das. Las chi me neas no hu mean…

Los obre ros se iban de la ciu dad irre sis ti ble men te. Ni si quie ra

la au to ri za ción pa ra pes car o com prar pan po día di sua dir los de

aban do nar aquel lu gar. Aque llas ven ta jas se ha bían pa ga do de ma- 

sia do ca ro. La au to ri za ción se ha bía re dac ta do con la san gre de

sus fa mi lia res y ami gos. El «fa vor» otor ga do por el go bierno olía

a san gre de los tra ba ja do res de As trakán.

En la his to ria del mo vi mien to obre ro, la tra ge dia de As trakán

que da rá ins cri ta en le tras de fue go y san gre. El jui cio im par cial

de la his to ria se pro nun cia rá so bre uno de los pa sa jes más omi no- 

sos del te rror co mu nis ta…

En cuan to a no so tros, sus tes ti gos y con tem po rá neos, qui sié- 

ra mos gri tar a to dos los ami gos de los obre ros, a to dos los so cia- 

lis tas, a to do el pro le ta ria do mun dial:
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«¡ue se ha ga una in ves ti ga ción so bre la tra ge dia de As trakán!»

P. Si lin.

Mos cú, sep tiem bre 1920
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Gru po de anar quis tas ru sos exi lia dos en Ale ma nia

La re pre sión del anar quis mo en la Ru sia so vié ti ca
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(Edi ta do en Ber lín, en 1923.)



159

En 1917 los anar quis tas ru sos se en con tra ron con la sor pre sa de com- 

pro bar que los bol che vi ques, sus ad ver sa rios de siem pre, se agru pa ban a su

la do pa ra gri tar con sig nas li ber ta rias ta les co mo: «To do el po der pa ra

los so vie ts», o «La tie rra pa ra el cam pe sino, la fá bri ca pa ra el obre- 

ro».

De ahí la lu cha co mún.

El pri mer di vor cio apa re ció en oc tu bre con la crea ción del «go bierno so- 

vié ti co». En el mo men to en que és te fue anun cia do en el Se gun do Con- 

gre so de los so vie ts en oc tu bre de 1917, Efim Yar tchuk, de le ga do anar- 

quis ta de Krons ta dt, ex cla mó: «¿ué go bierno?. ¡No te ne mos ne ce- 

si dad de nin gún go bierno!», y de nue vo al anun ciar se la crea ción del

«So viet de los Co mi sa rios del Pue blo»: «¿ué So viet de Co mi sa rios?

¿ué sig ni fi ca esa in ven ción? ¡To do el po der de be pa sar a los so- 

vie ts lo ca les!…»[1]. Lo que si guió no hi zo sino in cre men tar las dis cre- 

pan cias, que se con vir tie ron en abis ma les, a raíz de la in clu sión de las tro- 

pas che quis tas contra las co mu nas y clubs anar quis tas de Mos cú, Pe tro- 

gra do y otras ciu da des en abril de 1918, y lue go en ver da de ro abis mo des- 

pués de las nu me ro sas re pre sio nes gu ber na men ta les ejer ci das contra los li- 

ber ta rios de to das las ten den cias. Sin em bar go, las si mu la cio nes del nue vo

po der di vi die ron pro fun da men te al mo vi mien to anar quis ta ru so. Al gu nos

anar quis tas, y no de los me nos no to rios y ex pe ri men ta dos, co la bo ra ron con

las au to ri da des ofi cia les, e in clu so lle ga ron a tra ba jar en la Che ca: Ale- 

xan dre Gay, que siem pre ha bía si do fir me e in que bran ta ble en sus con vic- 

cio nes, di ri gió la che ca en una ciu dad del Cáu ca so; un cier to Sam so nov,

anar quis ta emi gra do a los Es ta dos Uni dos an tes de 1917, re gre só pa ra

ocu par se más tar de de la «sec ción de anar quis tas» de la Che ca, de bi do aca- 

so a su com pe ten cia so bre la ma te ria.

Fe nó meno que se tra du jo cuanti ta ti va men te por la pre sen cia de 633

ex-anar quis tas en el seno del Par ti do co mu nis ta ru so en 1922[2].

A pe sar de to do, buen nú me ro de li ber ta rios per ma ne cie ron fie les a sus

con vic cio nes. Es tos tu vie ron que en fren tar se con per se cu cio nes per ma nen- 
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tes por par te del go bierno. To ma re mos dos ejem plos sig ni fi ca ti vos de es ta

re pre sión.

En pri mer lu gar I. S. Blei kh man, obre ro ho ja la te ro, con ver ti do al

anar quis mo en la emi gra ción, en tra en Ru sia en tiem pos del zar. Es de te- 

ni do y de por ta do a Si be ria. Li be ra do por la re vo lu ción de fe bre ro, se hi zo

muy po pu lar en tre los obre ros de Pe tro gra do y los ma ri nos de Krons ta dt.

Es ele gi do pa ra el so viet de Pe tro gra do y su ac ti vi dad hi zo re caer so bre él

las per se cu cio nes de Ke ren sky. Efec ti va men te, de sem pe ña un pa pel im por- 

tan te, jun to a Efim Yar tchuk, en las jor na das in su rrec cio na les de ju lio de

1917. Des pués de oc tu bre, es per se gui do cons tante men te por los bol che vi- 

ques que le de tie nen en 1918, le de por tan a un cam po de con cen tra ción y

le obli gan a tra ba jos hu mi llan tes y pe no sos (den tro del ba rro y con el agua

por la cin tu ra). Ya mi na do por las cár ce les za ris tas, arrui na su salud en el

cam po de con cen tra ción y mue re en 1921. «¿Por qué ne ce si ta mos di- 

ne ro?», de cía I. S. Blei kh man. «To do Pe tro ga do es tá en ma nos de los

obre ros; to das las vi vien das, to dos los al ma ce nes de ro pa, to dos los ta lle res y

las fá bri cas, las hi lan de rías, los al ma ce nes de ali men ta ción, to do es tá en

ma nos de las or ga ni za cio nes so cia les. ¿La cla se obre ra no ne ce si ta di ne- 

ro?»[3]

Se tra ta ba de un len gua je que el nue vo po der no po día com pren der ni

to le rar.

El otro ejem plo lo sa ca re mos de la fe roz re pre sión su fri da por el mo vi- 

mien to Ma ck no vis ta en Ucra nia, mo vi mien to in su rrec cio nal de los cam- 

pe si nos po bres de ten den cia li ber ta ria, de fen so res de los so vie ts li bres y de la

li bre or ga ni za ción de las co mu nas au tó no mas. En una obra apa re ci da ha ce

al gu nos años en Fran cia con el tí tu lo Me mo rias de un bol che vi que-

len i nis ta[4], el au tor di ce:

«Las ban das de Ma ckno se abas te cían im pu ne men te de ar mas en las

ciu da des y pue blos de la re gión de Eka te ri nos lav. Era im po si ble des cu brir

los re fu gios de esos ban di dos y de sus je fes. Los cam pe si nos aco mo da dos

sim pa ti za ban con ellos y los ocul ta ban. El res to de la po bla ción es ta ba ate- 

rro ri za da y no se atre vía a re ve lar que los es con dían en sus ca sas.
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»Nues tra co man dan cia y los sim ples sol da dos es ta ban a pun to de per der

la pa cien cia. Por ini cia ti va de nues tros sol da dos, los ór ga nos lo ca les de la

Che ca se pu sie ron a tra ba jar con sus des ta ca men tos de la Sec ción es pe cial.

Un buen día, de tu vie ron y en car ce la ron a un cen te nar de rehe nes, to ma- 

dos de la po bla ción aco mo da da, co mer cian tes, ku laks, cu ras, etc.

»Des pués del in te rro ga to rio, se les hi zo salir al pa tio de la pri- 

sión y se les exi gió que re ve la ran quié nes eran los je fes de la ban-

da y quié nes los ocul ta ban y dón de: ca sas, gran jas y otros re fu- 

gios. Se pre vino a los rehe nes que, en ca so de ne gar se, vein ti cin- 

co de ellos se rían fu si la dos so bre el te rreno co mo res pon sa bles de

ase si na tos y de pi lla je.

»Los rehe nes se ca lla ban. Los vein ti cin co pri me ros, por or den al fa bé ti- 

co, fue ron con du ci dos a vein te pa sos y fu si la dos an te los ojos de los de más.

»El se gun do día, to do se re pi tió. Los rehe nes se ca lla ron de nue vo. Una

vez más vein ti cin co fue ron fu si la dos an te los ojos de quie nes los con tem pla- 

ban. El ter cer día ocu rrió otro tan to.

»Cuan do, al cuar to día, salie ron al pa tio los vein ti cin co rehe nes res tan- 

tes se les di jo que el va lor de sus ami gos fu si la dos se ría cier ta men te dig no de

elo gio si con ello hu bie ran per mi ti do a gen tes bue nas y hon ra das es ca par a

las per se cu cio nes, pe ro que en rea li dad ocul ta ban a los ase si nos de los sol da- 

dos del Ejérci to ro jo que ha bían ve ni do a li be rar al pue blo ucra niano de los

gran des pro pie ta rios za ris tas y de los ge ne ra les que pi so tea ban las li ber ta-

des del pue blo ru so y ucra niano. Los rehe nes pi die ron un día de re fle xión.

»A1 día si guien te, po co des pués de es ta dis cu sión, los rehe nes

tu vie ron mie do y die ron los nom bres de los je fes de la ban da de

Ma ckno y sus re fu gios en la re gión. Se pu so al des cu bier to que

esos je fes eran agen tes de Ma ckno in fil tra dos en los ór ga nos de

po der so vié ti co y en la di rec ción lo cal del Par ti do. Es pe cial men- 

te el pre si den te del so viet de la ciu dad y el se cre ta rio del Co mi té

lo cal del Par ti do, los cua les ha bían reu ni do al re de dor de ellos a

ene mi gos del po der so vié ti co.»[5]
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To do co men ta rio es su per fi no, pe ro se ña le mos sim ple men te que ese ti po

de ope ra cio nes se re pro du jo a una es ca la ma yor, con el fin de cap tu rar y ex- 

ter mi nar a quie nes se ha bían alia do tres ve ces con el Ejérci to Ro jo pa ra

com ba tir y ven cer a los «blan cos».

Ale xan dre Skir da.
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Las per se cu cio nes de los anar quis tas por el po der so vié ti co

em pe za ron de mo do más enér gi co des pués de la pri ma ve ra de

1918. Las cau sas fun da men ta les y ge ne ra les de esas per se cu cio nes

han si do su fi cien te men te acla ra das an te rior men te y, por lo tan to,

só lo nos de ten dre mos bre ve men te so bre su his to ria.

El éxi to rá pi do y cre cien te del mo vi mien to anar quis ta irri ta ba

e in quie ta ba des de ha cía al gún tiem po al Par ti do co mu nis ta que

aca ba ba de ins ta lar se en el po der. Por no sen tir se aún su fi cien te- 

men te due ño de la si tua ción y no ha bien do to da vía con se gui do

in fluir de ci si va men te so bre las ma sas, el nue vo po der no se de ci- 

día a pa sar a la ofen si va. Só lo des pués del tra ta do de Brest-Li to- 

vsk, sin tió el te rreno fir me ba jo los pies y vio la po si bi li dad de

ac tuar con gran des po si bi li da des de éxi to.

Te nien do en cuen ta el pe li gro mor tal que co rría la re vo lu ción

y la ne ce si dad de una «pau sa» con el fin de crear un ejérci to re vo- 

lu cio na rio, el Po der co mu nis ta con si guió, con oca sión del tra ta- 

do de Brest-Li to vsk, ate rro ri zar a las ma sas, apo de rar se de su vo- 

lun tad y so me ter la a la su ya pro pia, a pe sar de su de seo cla ra- 

men te ex pre sa do de no fir mar el tra ta do de paz con el im pe ria- 

lis mo ale mán y de con ti nuar la re sis ten cia re vo lu cio na ria, úni co

me dio de ha cer triun far la re vo lu ción.

El tra ta do de Brest-Li to vsk fue im pues to de es te mo do al pue- 

blo la bo rio so por el po der co mu nis ta. Es te pu do por pri me ra

vez, des pués de una lar ga y obs ti na da re sis ten cia por par te de los

obre ros y cam pe si nos, so me ter a las gran des ma sas tra ba ja do ras y

obli gar las a la pa si vi dad.

Era só lo el pri mer pa so, el más di fí cil. Tras to mar la ini cia ti va

de la ac ción y trans gre dir im pu ne men te la vo lun tad de las ma sas,

el Po der pu do es tran gu lar la re vo lu ción. Lue go re sul tó fá cil con- 

ti nuar el ca mino em pren di do, ate rro ri zan do y so me tien do ca da

vez más a las ma sas e in clu so au men tó su pre sión so bre ellas pa ra

re du cir fi nal men te la re vo lu ción a una me ra dic ta du ra.
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Los anar quis tas pro tes ta ron enér gi ca men te contra el tra ta do

de Brest-Li to vsk y contra la li mi ta ción de las perspec ti vas re vo- 

lu cio na rias, que des na tu ra li za ba el sen ti do mis mo de la re vo lu- 

ción. El po der de ci dió en ton ces ases tar un pri mer gol pe de ci si vo

a los anar quis tas, be ne fi cián do se de la pa si vi dad cre cien te de las

ma sas y al dis po ner ya de una cier ta fuer za mi li tar or ga ni za da.

Si guien do ór de nes de arri ba, la pren sa co mu nis ta em pe zó a

di ri gir contra los anar quis tas, día tras día, una cam pa ña des en fre- 

na da de fal sas acu sacio nes y de ca lum nias. Una só li da pre pa ra- 

ción de te rreno se lle va ba igual men te a ca bo en las fá bri cas, en

las asam bleas y en las uni da des mi li ta res, etc.

Al mis mo tiem po se pul sa ba la dis po si ción de las ma sas. Pu do

pre ver se que el Po der po dría con tar con sus tro pas y que las ma- 

sas se man ten drían po co más o me nos pa si vas. Por fin, en la no- 

che del 12 de abril de 1918, con un pre tex to ab sur do y com ple- 

ta men te ima gi na rio, las or ga ni za cio nes anar quis tas de Mos cú

fue ron asal ta das, es pe cial men te la «Fe de ra ción de Gru pos Anar- 

quis tas de Mos cú». Es te asal to fue la se ñal pa ra el asal to a las or- 

ga ni za cio nes anar quis tas en to da Ru sia. Tras ha ber pre pa ra do su

gol pe y ha ber di ri gi do él mis mo una cam pa ña des en fre na da en

los re gi mien tos contra los «anar co ban di dos», Tro tsky pu do ha cer

con sa tis fac ción su fa mo sa de cla ra ción: «Por fin, el Po der so vié ti- 

co ba rre el anar quis mo de Ru sia con es co ba de hie rro».

Sin em bar go, la idea mis ma del anar quis mo no ha bía si do to- 

da vía de cla ra da fue ra de la ley por el Po der: la li ber tad de pa la- 

bra, de pren sa y pen sa mien to no es ta ba to da vía de fi ni ti va men te

su pri mi da. Una cier ta ac ti vi dad li ber ta ria era to da vía po si ble en

el ám bi to na cio nal.

Los mo vi mien tos de pro tes ta de los jor na le ros y cam pe si nos

contra los pro ce di mien tos te rro ris tas em plea dos contra ellos por

el Po der co mu nis ta, ya ma ni fies tos en 1918, se in cre men ta ron en

1919 y 1920. Ca da vez más cí ni co y des pó ti co, el Po der res pon- 
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dió con una re pre sión en car ni za da y cre cien te, sin de te ner se ya

an te na da.

Los anar quis tas es ta ban na tu ral men te en cuer po y al ma del la- 

do de las ma sas en ga ña das y opri mi das que lu cha ban contra sus

nue vos amos.

An te los tra ba ja do res exi gían el de re cho que asis tía a és tos pa- 

ta to mar di rec ta men te el con trol de la pro duc ción por me dio de

sus or ga ni za cio nes pro fe sio na les.

En re la ción con los cam pe si nos, los anar quis tas de fen dían el

de re cho de au to ges tio nar se y de man te ner re la cio nes di rec tas

con los obre ros. Exi gían pa ra unos y pa ra otros la res ti tu ción de

cuan to ha bían con quis ta do por me dio de la re vo lu ción y que el

Po der co mu nis ta les ha bía arre ba ta do: la res tau ra ción de un or- 

den so vié ti co li bre y el res ta ble ci mien to de li ber ta des ci vi les pa ra

las co rrien tes re vo lu cio na rias…

En una pa la bra, exi gían la res ti tu ción de las con quis tas de oc- 

tu bre al nue blo mis mo, a tra vés de or ga ni za cio nes de obre ros y

cam pe si nos. Era evi den te que, al ha cer es to, po nían de re lie ve la

po lí ti ca cri mi nal del po der. En es to con sis tía la ac ti vi dad fun da- 

men tal de los anar quis tas, y só lo es to sir vió de ba se pa ra la de cla- 

ra ción de una gue rra a muer te al anar quis mo y pa ra de cla rar le

fue ra de la ley.

Des pués de la pri me ra gran re da da de anar quis tas en la pri ma- 

ve ra de 1918, las per se cu cio nes se su ce die ron en ca de na inin te- 

rrum pi da, en to da Ru sia, du ran te los años si guien tes, to man do

un ca rác ter ca da vez más des en fre na do y cí ni co.

En con se cuen cia, y a fi na les de ese mis mo año, 1918, múl ti- 

ples or ga ni za cio nes anar quis tas de pro vin cias fue ron asal ta das

nue va men te. A las or ga ni za cio nes que con se guían que dar in tac- 

tas, las au to ri da des les qui ta ban to da po si bi li dad de ac ción.

En 1919, al mis mo tiem po que las per se cu cio nes contra los

anar quis tas de Ru sia, que con ti nua ban en el mis mo tono, em pe- 
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za ron las per se cu cio nes sis te má ti cas de los anar quis tas ucra nia- 

nos. En to das las ciu da des y pue blos, sus gru pos eran li qui da dos,

los mi li tan tes de te ni dos, los pe rió di cos su pri mi dos, las con fe ren- 

cias prohi bi das.

Du ran te el ve rano de aquel mis mo año, des pués de la fa mo sa

or den n.° 1.824 de Tro tsky, que de cla ra ba fue ra de la ley al mo- 

vi mien to ma ck no vis ta, al gu nos anar quis tas fue ron de te ni dos y

fu si la dos al mis mo tiem po que los ma ck no vis tas. Y así su ce si va- 

men te…

Con vie ne des ta car que, en la ma yo ría de los ca sos, el asal to a

las or ga ni za cio nes anar quis tas iba acom pa ña do de ac tos de ex tre- 

ma do sal va jis mo por par te de los che quis tas y sol da dos ro jos en- 

ga ña dos, enar de ci dos por la ra bia y el odio: pa li zas mons truo sas

a los com pa ñe ros de te ni dos, des truc ción de la li te ra tu ra se cues- 

tra da, des truc ción de los lo ca les, etc.

Apar te de es tas re pre sio nes cons tan tes y co ti dia nas, el Po der

co mu nis ta or ga ni za ba pe rió di ca men te re da das de anar quis tas y a

gran es ca la, se me jan tes a la de la pri ma ve ra de 1918. Así se pro- 

du jo, en el ve rano de 1920, en Ucra nia, la li qui da ción ge ne ral de

las or ga ni za cio nes anar quis tas del «Na bat».

A fi na les de 1920, el Po der co mu nis ta, obli ga do po co an tes a

es ta ble cer un tra ta do de alian za con Ma ckno y ce sar en las re pre- 

salias an tia nar quis tas, rea nu dó las per se cu cio nes de anar quis tas,

ha cien do de te ner en Ja rkov a to dos los anar quis tas lle ga dos pa ra

par ti ci par en un con gre so le gal y, si mul tá nea men te, la em pren- 

dió contra to dos los anar quis tas ucra nia nos, or ga ni zan do una

ver da de ra ca za al hom bre, por me dio de em bos ca das y re gis tros,

de te nien do in clu so a ado les cen tes de 14 o 16 años, y to man do

co mo rehe nes a fa mi lia res, mu je res y ni ños. Pa ra jus ti fi car es te

com por ta mien to, el Po der em pe zó por de cla rar su rup tu ra con

Ma ckno e in ven tó una «fan tás ti ca cons pi ra ción anar quis ta»

contra el po der so vié ti co[6].
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En mar zo de 1921, du ran te las jor na das in su rrec cio na les de

Krons ta dt, el Po der pro ce dió a nue vas de ten cio nes ma si vas de

anar quis tas (y de anar co sin di ca lis tas) y los per si guió a tra vés de

to da Ru sia.

Cual quier mo vi mien to de ma sas —una huel ga, una ma ni fes- 

ta ción de cam pe si nos o un mo vi mien to de des con ten to en tre

sol da dos o ma ri ne ros— re ver tía in me dia ta men te so bre el des-

tino de los anar quis tas. En ade lan te, se de tu vo a cuan tos ha bían

co me ti do el error de com par tir las ideas li ber ta rias o de ser fa mi- 

liar o ami go de al gún anar quis ta. El sim ple he cho de ma ni fes tar

ideas anar quis tas abier ta men te bas ta ba con fre cuen cia pa ra ser

de te ni do.

En 1919 y 1921, las or ga ni za cio nes de Ju ven tu des Li ber ta rias

fue ron des man te la das. La ope ra ción de 1921 fue pro vo ca da por

el de seo de des truir el ger men de la as pi ra ción de la ju ven tud a

co no cer los fun da men tos de las teo rías li ber ta rias.

En el in vierno de 1921, las or ga ni za cio nes anar quis tas uni ver- 

salis tas de Mos cú fue ron des man te la das.

En la pri ma ve ra de 1922, más de ten cio nes ma si vas de anar- 

quis tas en to da Ru sia.

Nues tra lis ta de re pre sio nes dis ta mu cho de ser com ple ta.

Pue de afir mar se sin in cu rrir en exa ge ra ción que, en el cur so de

esos úl ti mos años, to da la Ru sia re vo lu cio na ria ha si do, bien en- 

car ce la da, bien ase si na da, fi gu ran do los anar quis tas en pri me ra fi- 

la.

En esas con di cio nes es im po si ble pa ra ellos en tre gar se a la me- 

nor ac ti vi dad. Su pren sa es tá as fi xia da. Cual quier to ma pú bli ca

de po si ción se ha he cho im pen sa ble.

De he cho, las ideas anar quis tas y la li bre ex pre sión han si do

de cla ra das fue ra de la ley des de 1919.[7]

Se me jan te in fa mia no po día dar se sin pro vo car vi vas pro tes tas

per so na les por par te de al gu nas in di vi dua li da des fuer tes. Ha cia
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fi na les de 1919, Ca si mir Ko va le vi tch, obre ro de los ta lle res del

fe rro ca rril de Mos cú, anar quis ta muy po pu lar en su ba rrio, arro- 

jó con el con cur so de al gu nos com pa ñe ros una bom ba en una

asam blea de di ri gen tes co mu nis tas, en la ca lle Len tiev, de Mos-

cú[8]. Es te ac to de pro tes ta contra la dic ta du ra bol che vi que no

pro vo có to ma de con cien cia al gu na den tro del par ti do di ri gen te.

Por el con tra rio, és te se pu so a per se guir a los anar quis tas to da- 

vía con más sa ña, y a to dos los re vo lu cio na rios en ge ne ral, re cu- 

rrien do a los me dios más es can da lo sos de ci nis mo e in qui si ción.

Si, en el mo men to ac tual, sub sis te en Ru sia una ac ti vi dad

anar quis ta clan des ti na, y si és ta pue de con du cir a ac tos de te rror

anti gu ber na men tal, es ne ce sa rio com pren der esos ac tos, que

siem pre se han lle va do a ca bo y se gui rán pro du cién do se ine vi ta- 

ble men te allí don de rei ne la ar bi tra rie dad y un mons truo so te- 

rror di ri gi do des de arri ba, en cual quier par te don de el pen sa- 

mien to y la pa la bra sean as fi xia dos y la li bre ex pre sión sea pros- 

cri ta; allí don de cual quier otro me dio de lu cha sea im po si ble.

Los ho rro res co me ti dos en Ru sia, em pie zan por fin a evi den- 

ciar se an te los ojos de quien lle ga de nue vo al país, al mis mo

tiem po que se van co no cien do ca da vez más fue ra de sus fron te- 

ras. Por eso, el Po der co mu nis ta se ve obli ga do a re cu rrir a to da

cla se de me dios con el fin de crear una apa rien cia de jus ti fi ca ción

a sus crí me nes. No se de tie ne an te los me dios más in fa mes, por

ejem plo, la «pro vo ca ción».

Una de es tas pro vo ca cio nes tie ne co mo pro ta go nis tas a León

Tcherny y a Fanny Ba rón.

En ve rano de 1921, un gru po de de le ga dos anar quis tas ex- 

tran je ros, lle ga dos pa ra el Con gre so de la In ter na cio nal Sin di cal

Ro ja, in ter pe ló al go bierno so vié ti co res pec to a los anar quis tas

ru sos pre sos en la Ta gan ga, que ha cían la huel ga de ham bre pa ra

exi gir su li be ra ción, así co mo la de to dos los anar quis tas pri sio- 

ne ros. Co mo los de le ga dos in sis tie ran so bre la li be ra ción de esos
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anar quis tas, Tro tsky y otros re pre sen tan tes del po der les res pon- 

die ron: «¡Se tra ta de ban di dos!».

Aun que el Po der se vio fi nal men te obli ga do a li be rar a esos

anar quis tas y a ex pul sar los al ex tran je ro, mon tó to da una tra ma

pa ra jus ti fi car, de ca ra a los obre ros ex tran je ros, la tác ti ca te rro- 

ris ta en re la ción con aqué llos, una tra ma ba sa da so bre una pro vo- 

ca ción de la che ca, so bre de li tos de ti po co mún re la ti vos a la fa- 

bri ca ción de mo ne da fal sa y que lle vó al fu si la mien to de dos de

nues tros ca ma ra das más ho nes tos: León Tcherny y Fanny Ba rón.

Ha si do pro ba do, no só lo que los ca ma ra das fu si la dos eran

ino cen tes de esos de li tos de de re cho co mún, sino tam bién que la

idea de fa bri car mo ne da fal sa ha bía sur gi do en la pro pia che ca de

Mos cú. Dos de sus agen tes, Stei ner (Ka menny) y un chó fer che- 

quis ta, se ha bían pues to en re la ción con ma lean tes y, lue go, se

ha bían in fil tra do en un gru po anar quis ta, in ci tán do los a fa bri car

mo ne da fal sa y a po ner en mar cha ex pro pia cio nes. To do es to se

de sa rro lló con el be ne plá ci to de la Che ca, quien, gra cias a es ta

pro vo ca ción exi gió la vi da de los li ber ta rios, lle gan do has ta in fa- 

mar su me mo ria[9].
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W. Woi tin sky

Los do ce con de na dos a muer te. (El pro ce so de los so cia lis tas-re vo lu cio na- 

rios en Mos cú)
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(Edi ción de la De le ga ción en el ex tran je ro del Par ti do so cia lis- 

ta-re vo lu cio na rio ru so, Ber lín 1922. El pre fa cio es ta ba fir ma do

por Karl Kau tsky.)
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Ape nas hu bo com pren di do el cur so que to ma ban los acon te ci mien tos ru- 

sos, el re ne ga do Kau tsky no de jó es ca par la me nor oca sión de hos ti gar a su

dis cí pu lo Len in.

En 1922, es cri be el pró lo go al li bro que el ex-bol che vi que Woi tin sky,

uni do al men che vis mo, de di ca al pro ce so de los so cia lis tas-re vo lu cio na rios,

pri me ro de ese gé ne ro que atra jo so bre sí la aten ción in ter na cio nal. «Los

bol che vi ques», afir ma con mu cho op ti mis mo, «in ten tan va na men te ha cer

fren te a la ma rea que se ori gi na contra ellos. Lo úni co que sa ben ha cer co- 

mo na die es ex ter mi nar a sus ad ver sa rios por los me dios vio len tos y la

men ti ra. Por el con tra rio, se han mos tra do ab so lu ta men te in ca pa ces de

com pren der las con di cio nes en las que la pro duc ción so cia lis ta se ha ce po si- 

ble, e igual men te in com pe ten tes pa ra co no cer las con di cio nes que im pli can

el de sa rro llo del ca pi ta lis mo: al tra tar de rea li zar el so cia lis mo, han arrui- 

na do to do el me ca nis mo de la pro duc ción ru sa y su ten ta ti va de apun ta lar lo

aho ra con ayu da de los ca pi ta lis tas, ame na za con ha cer de fi ni ti va la rui- 

na. Y, si lle gan a pe sar de to do a rein tro du cir en Ru sia un nue vo ca pi ta- 

lis mo y, gra cias a él, vol ver a po ner la pro duc ción en mar cha, no que da ría,

fren te al nue vo ca pi ta lis mo, otra co sa que un pro le ta ria do a quien los pro- 

pios bol che vi ques ha brían con ver ti do en ab so lu ta men te inep to pa ra la lu- 

cha.»

No nos de ten dre mos aquí en la vi si ble va ci la ción de Kau tsky en lo re la- 

ti vo a las cues tio nes del so cia lis mo y del ca pi ta lis mo, pe ro se ña la re mos que,

pa ra ese vie jo lu cha dor, si de bía pro du cir se un re torno al ca pi ta lis mo en

Ru sia, era ne ce sa rio pre ver al mis mo tiem po que el pro le ta ria do ten dría

que lu char contra sus nue vos di ri gen tes, no im por ta cuál fue ra el ori gen de

los mis mos. Es to es pre ci sa men te lo que no que rían los bol che vi ques. De- 

ma sia dos he chos les de mos tra ban que los tra ba ja do res no es ta ban to da vía

do mes ti ca dos. Por en ci ma de to do, te mían la even tua li dad de un rea gru pa- 

mien to de tra ba ja do res ba jo la ban de ra de otro par ti do. En es te sen ti do, el

Par ti do so cia lis ta-re vo lu cio na rio era po ten cial men te el más pe li gro so. Res- 

pal da do aún por fuer tes apo yos cam pe si nos, ese par ti do ha bía ce le bra do, en

ju lio de 1921, su X Con se jo.



173

Es te par ti do ha bía de ci di do de di car to dos sus es fuer zos a «la or ga ni za- 

ción de las fuer zas, de las ciu da des y de los cam pos y a la pro pa ga ción de

ideas cla ras so bre la re vo lu ción en tre las ma sas tra ba ja do ras. Al cum plir

es ta ta rea, el Par ti do (de be) per ma ne cer fiel a su con sig na prin ci pal: la de- 

mo cra cia, co mo úni co sis te ma po lí ti co ca paz de ga ran ti zar el de sa rro llo de

la ac ti vi dad es pon tá nea del pue blo. Es la con di ción in dis pen sa ble de la vic- 

to ria de la re vo lu ción y del tra ba jo de edi fi ca ción del so cia lis mo». Se ría

exa ge ra do ha cer de los so cia lis tas-re vo lu cio na rios lu xem bur guis tas —en

es te sen ti do, la me ra pre sen cia de la pa la bra pue blo en es ta ci ta de mos tra ría

la in con gruen cia del in ten to—, pe ro no es exa ge ra do afir mar que, de to dos

los par ti dos ru sos, el mo vi mien to so cia lis ta-re vo lu cio na rio era el más pr- 

óxi mo a la con cep ción lu xem bur guis ta de la re vo lu ción, la úni ca, y es ne- 

ce sa rio re cor dar lo, que se ne ga ba a acep tar el sus ti tu cio nis mo.

De cual quier mo do, los so cia lis tas-re vo lu cio na rios ha bían apren di do las

lec cio nes del pa sa do y de sus pro pios erro res. Por ello po nían gran aten ción

en pre ci sar que con ve nía «se pa rar se de ci di da men te» de to dos los ele men tos

de la de re cha, «re cha zar to da coa li ción, in clu so por pro vi sio nal y aún pu- 

ra men te tác ti ca» con la bur guesía, «con de nar» a los gru pos des li ga dos del

Par ti do y com pro me ti dos en «aven tu ras» y en mo vi mien tos «de sor de na- 

dos», re nun ciar a los mé to dos de lu cha ar ma da «que da tan de la épo ca del

IX Con gre so (…) y no pue den ac tual men te ase gu rar la vic to ria de la de- 

mo cra cia re vo lu cio na ria», lu char en el ex tran je ro contra las ten ta ti vas de

nue vas in ter ven cio nes en Ru sia, y to do ello en la perspec ti va de «la li qui- 

da ción de la dic ta du ra bol che vi que (…) por las pro pias ma sas tra ba ja do ras

y re vo lu cio na rias».

Por con si guien te y una vez más, el Par ti do so cia lis ta-re vo lu cio na rio

afir ma ba su ne ga ti va a sus ti tuir a las ma sas y for mu la ba un pro gra ma que

hu bie ra po di do triun far, de no es tar ago ta dos las ma sas por una par te y,

por otra, un tan to con fia dos de bi do a la adop ción de la N.E.P., es ti ma da

con fre cuen cia co mo el co mien zo del fin de la lo cu ra bol che vi que. An tes de

lle gar a es te pun to, los so cia lis tas-re vo lu cio na rios se ha bían he cho fuer tes

«en un re cha zo in que bran ta ble de par ti ci par de una ma ne ra o de otra en

in su rrec cio nes ar ma das a me nos que pu die ran es tar se gu ros de la adhe sión
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de los je fes a los prin ci pios de los na rod nikis y de la au sen cia de to do ries- 

go en ayu dar de al gu na ma ne ra a la contra rre vo lu ción» (Scha pi ro, Los

bol che vi ques y la opo si ción). Tal era, por lo me nos, la po si ción de

prin ci pio de la di rec ción del Par ti do. De cual quier mo do, co mo no dis po nía

del ins tru men to de una dis ci pli na cie ga, la obe dien cia de la ba se era más

que pro ble má ti ca. ¿Có mo hu bie ra po di do ser de otro mo do cuan do las ma- 

sas cam pe si nas en re be lión se di ri gían a los re pre sen tan tes lo ca les del Par ti- 

do que tra di cio nal men te ha bía si do su de fen sor? Ob vi ni tel noe Zak liu tche- 

nie, ci ta do por Sha pi ro, cuen ta que, cuan do se anun ció a un je fe de par ti- 

sanos cam pe si nos la ne ga ti va de los so cia lis tas-re vo lu cio na rios lo ca les de

apo yar su in su rrec ción, aquél res pon dió: «Pa re ce que ten dre mos que ac tuar

so los. Pe ro, en es te ca so, ir con cui da do: cuan do lle gue mos a Tam bov, os

ajus ta re mos cuen tas co mo a los de más».

So la men te Bo ris Savi nkov, su ce sor de Gers chu ni y de Azev en la di- 

rec ción de la fa mo sa Or ga ni za ción de com ba te so cia lis ta-re vo lu cio na ria,

sos te nía una lu cha en car ni za da contra los bol che vi ques. Lle gó a in fun dir- 

les tan to mie do que, to da vía hoy, en los «eas terns» con los que la te le vi sión

abru ma a los so vié ti cos, no es ra ro ha llar le per so ni fi can do, na tu ral men te,

al Trai dor (por ejem plo, Una mi sión ex tra or di na ria,). Des de sep tiem- 

bre de 1918, Savi nkov ha bía ro to con los so cia lis tas-re vo lu cio na rios. En

1918, creó la «Unión pa ra la de fen sa de la pa tria y de la li ber tad», muy a

la de re cha, co nec ta da con los in ter ven cio nis tas y los ge ne ra les «blan cos».

Al ne gar se obs ti na da men te a anun ciar que el pro gra ma po lí ti co de aqué llos

no pre veía to mar de nue vo la tie rra a los cam pe si nos, és tos sa bo tea ron to das

sus po si bi li da des de éxi to. En su ma yo ría, los cam pe si nos pre fi rie ron so- 

por tar el te rror ro jo, pe ro con ser var la tie rra, an tes que so por tar el te rror

«blan co» y per der sus cam pos. De ma ne ra que, aun que Savi nkov asu mió

per so nal men te los ma yo res pe li gros, nun ca con si guió reu nir a más de al gu- 

nos cen te na res de hom bres ni a pro vo car otra co sa que in su rrec cio nes lo ca les

(Ya ros lav, Ry bin sk, Mu rom, Ka zan, Ka lo ga, Vla di mir). De te ni do en

1924, Savi nkov des apa re ció en con di cio nes que si guen sien do mis te rio sas,

a pe sar de las in for ma cio nes apor ta das por So l je ni tsin.
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El pro ce so ur di do contra los di ri gen tes del Par ti do so cia lis ta-re vo lu cio- 

na rio que per ma ne cie ron en Ru sia, no te nía otro ob je to que el de ani qui lar

de fi ni ti va men te el pe li gro po ten cial que re pre sen ta ba ese par ti do a la ho ra

del res ta ble ci mien to par cial del ca pi ta lis mo tra di cio nal en la Unión So vié- 

ti ca.

Es to ex pli ca que una plé ya de de re vo lu cio na rios se en con tra ra de lan te

de «jue ces» po co in cli na dos a la in dul gen cia. De un la do, los acu sa dos y,

en tre ellos, los do ce fu tu ros con de na dos a muer te. El za ris mo los ha bía

con de na do a un to tal de se ten ta años de pri sión. Cin co ha bían es ta do con- 

de na dos a tra ba jos for za dos, dos (Ti mo feev y Mo ro sov) ha bían es ta do dos

ve ces en pre si dio, otros dos (Go tz y He le na Iva no va) ha bían si do con de- 

na dos a muer te. En con jun to con ta bi li za ban 240 años de mi li tan cia re vo- 

lu cio na ria. Del otro la do, los jue ces y, en tre ellos Kr y lenko, a quien

Wau ters, uno de los abo ga dos so cial de mó cra ta bel ga de los so cia lis tas-re vo- 

lu cio na rios, des cri be co mo si gue en el li bro que pu bli có con Van der vel de,

El pro ce so de los so cia lis tas-re vo lu cio na rios en Mos cú (Bru se las,

1922):

«Kr y lenko, la raíz cua dra da de Fou quier-Tin vi lle. Tie ne una voz

mo nó to na y fría, el ges to cor tan te co mo una gui llo ti na, sus ojos son crue- 

les… Es te hom bre, que po see un es píri tu fa mi liar tan de sa rro lla do (nom- 

bró a su mu jer juez de ins truc ción y a su cu ña do pre si den te del tri bu nal en

el pro ce so de los so cia lis tas-re vo lu cio na rios), di jo un día a al gu nos jue ces

an te los cua les ofi cia ba de fis cal: “Si no te néis prue bas pa ra con de nar a

muer te, bus cad las en vues tro ím pe tu re vo lu cio na rio”. En re su men, un

hom bre en can ta dor.»

Tam bién es ta ba Pia takov, de 32 años, hi jo de un im por tan te re fi na dor

de Kiev y de una pro gre sis ta. «En 1915 —es cri be Wau ters—, el apar ta- 

men to de su pa dre era el Es ta do Ma yor de los Cien-ne gros que di ri gían los

po gro ms pa trió ti cos y el apar ta men to de la ma dre se ha bía trans for ma do en

hos pi tal pa ra las víc ti mas de esos po gro ms.»

Y, fi nal men te, Lu na tchar sky: «Un fauno con len tes. Da la im pre sión

de es tar allí co mo afi cio na do, son ríe… pe ro es tá allí pa ra re cla mar 22 ca- 
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be zas… Lle va una su cia cha que ta de al pa ca y una go rra usa da…».

Só lo Sa doul ha lla cier ta jus ti fi ca ción a los ojos de Wáu ters: «Un ver da- 

de ro fran cés de Fran cia, que no pue de re ne gar sus orí genes. Es el abo ga do

de los de la to res» (Se me nov y Ko no plio va).

De cual quier mo do, pa ra ha cer un pro ce so, ha ce fal ta una le gis la ción,

so bre to do cuan do el mo vi mien to obre ro in ter na cio nal tie ne los ojos fi jos en

el acon te ci mien to. Aho ra bien, ley no exis tía en ab so lu to. Po cas se ma nas

an tes del ini cio del pro ce so, el Có di go pe nal es ta ba to da vía en los ca jo nes de

los des pa chos o en el lim bo —lo cual en mo do al guno ha bía im pe di do con- 

de nar a mul ti tud de gen te. El pro pio Len in, en per so na, se en car gó de re- 

for mar la ba ja ca li dad pro ce sal. Es cri bió lo si guien te a Kur ski, co mi sa rio

del pue blo pa ra la Jus ti cia: «A mi jui cio, hay que ex ten der la apli ca ción de

la pe na de muer te (con mu ta ble en pri sión)… a to do ti po de ac ti vi dad de

los men che vi ques, de los so cia lis tas-re vo lu cio na rios, etcé te ra; hay que en- 

con trar una for mu la ción que re la cio ne sus ac tos con los de la bur guesía

in ter na cio nal (su bra ya do por Len in)».

El 17 de ma yo de 1922, vuel ve a la car ga:

«¡Ca ma ra da Kur ski! Co mo com ple men to a nues tra en tre vis ta, le en- 

vío un es bo zo del pá rra fo su ple men ta rio del Có di go pe nal… Creo que la

idea fun da men tal es cla ra, a pe sar de to dos los de fec tos del bo rra dor: de fen- 

der abier ta men te la te sis del prin ci pio jus to en el pla no po lí ti co (y no só lo

en un sen ti do ju rí di co es tre cho), mo ti van do el ca rác ter y la jus ti fi ca ción

del te rror, de su ne ce si dad y de sus lí mi tes.

»El tri bu nal no de be eli mi nar el te rror; pro me ter lo se ría en ga ñar se a sí

mis mo y en ga ñar a los de más. Hay que jus ti fi car lo, le gi ti mar lo en el te- 

rreno de los prin ci pios, cla ra men te, sin fal se dad ni te mo res. La for mu la- 

ción de be ser lo más am plia po si ble, pues só lo el sen ti do de la jus ti cia re vo- 

lu cio na ria y de la con cien cia re vo lu cio na ria se rán los que de ci di rán las con- 

di cio nes de una apli ca ción más o me nos am plia.»

«En contra mos lue go —co men ta So l je ni tsin, quien ci ta los dos tex tos

an te rio res—, a mo do de apén di ce, el bo rra dor, dos va rian tes del pá rra fo
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su ple men ta rio de don de sal drán, en el cur so de po cos años, el ar tícu lo 58-

4, así co mo el pa dre de to dos no so tros, el ar tícu lo 58 com ple to.

Se lee, y es im po si ble no ex cla mar con ad mi ra ción: ¡He aquí lo que se

lla ma dar la for mu la ción más am plia po si ble. ¡Se lee, y vuel ve uno a

re cor dar cuán ta gen te atra pó de ese mo do ese que ri do vie jo!

»“… pro pa gan da o agi ta ción, par ti ci pa ción en una or ga ni za ción, o co- 

la bo ra ción (pres tan do ob je ti va men te apo yo, o es tar en dis po si ción de

pres tar lo,) a or ga ni za cio nes o a per so nas cu yas ac cio nes pre sen ten un ca- 

rác ter…”

»¡Traed me al pro pio San Agus tín y en un san tia mén le ha ré en trar en

la fa mo sa for mu la ción!»

En las pá gi nas que de di ca a los so cia lis tas-re vo lu cio na rios (I, 301 a

314), So l je ni tsin co me te dos erro res no ta bles. Pro ba ble men te ha te ni do

po cos do cu men tos a su dis po si ción, en tre ellos una com pi la ción de tex tos de

Kri lenko, del que lo me nos que pue de de cir se es que no bri lla por su ob je ti- 

vi dad.

Pri mer error: «No ha bía abo ga dos» (pág. 303). En rea li dad, hu bo

cua tro ex tran je ros, dos bel gas, Van der vel de y Wau ters, dos ale ma nes, Th.

Lie bk ne cht y K. Ro sen feld, así co mo dos ru sos, Zda nov, Ta gher, Mu ra- 

viev y otros. En el tex to que si gue a és te se ve rá lo que les ocu rrió.

Se gun do error: Se pro nun cia ron «ca tor ce» pe nas de muer te (pág.

313). En rea li dad, só lo hu bo do ce, las de más fue ron pe nas de pri sión y

hu bo so bre sei mien tos en tre los acu sa dos del se gun do gru po, el que ha bía

he cho pro pó si tos de en mien da. Di cho es to, hay que aña dir que los do ce

con de na dos a muer te no fue ron eje cu ta dos. La au to ri dad po lí ti ca su pre ma

de ci dió sus pen der las pe nas de muer te mien tras los ad ver sa rios no se en tre- 

ga sen a nin gún ti po de ata que contra el Po der. Di cho de otro mo do: los

con de na dos eren rehe nes.

J. B.
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Las per se cu cio nes contra los so cia lis tas em pe za ron en la Ru sia

so vié ti ca tan pron to co mo los bol che vi ques usur pa ron el po der.

Un tan to de sor de na das y for tui tas al prin ci pio, esas per se cu cio- 

nes se con vir tie ron pron to en sis te má ti cas, ha cien do sur gir ór ga- 

nos ad mi nis tra ti vos con mi sión es pe cial y con vir tién do se en una

de las preo cu pa cio nes prin ci pa les del Po der, una de las fun cio nes

es en cia les de los «nú cleos» co mu nis tas.

Por otra par te, es to guar da re la ción con la na tu ra le za mis ma

del bol che vis mo.

En efec to, su idea fun da men tal es la dic ta du ra de una mi no ría

so bre la ma yo ría; de un par ti do so bre la cla se obre ra, el país en- 

te ro. Es la idea que, de ante ma no, de ter mi na la evo lu ción del

Par ti do bol che vi que: lue go de ha ber mo ti va do la ne ce si dad de

su dic ta du ra, ale gan do los in te re ses de la li be ra ción re vo lu cio na- 

ria de to dos los tra ba ja do res, ese par ti do ha lle ga do al mis mo

pun to a que lle gan, a fin de cuen tas, to das las dic ta du ras, del ti po

que sean: al des po tis mo, a la re pre sión im pla ca ble de to das las

ma ni fes ta cio nes de la ini cia ti va ac tuan te del pue blo, al aban dono

de to dos los prin ci pios en nom bre de la con ser va ción del po der

pu ra y sim ple. Y así es có mo un go bierno, que ha si do lle va do al

po der por la co rrien te de la re vo lu ción y que ha con ser va do los

atri bu tos ex te rio res de és ta, re su ci ta de he cho los mé to dos des- 

pó ti cos del go bierno za ris ta, des tru ye to das las con quis tas de la

re vo lu ción.

Lo que el go bierno bol che vi que te me co mo el peor de los pe- 

li gros es el des per tar de la con cien cia de cla se, de la ener gía mi li- 

tan te de las ma sas obre ras y cam pe si nas. Pues tan pron to co mo

las ma sas com pren dan sus in te re ses y mi dan sus fuer zas, que rrán

irre me dia ble men te to mar el po der en tre sus ma nos y se qui ta rán

de en ci ma a los au tó cra tas, no im por ta cuál sea la ban de ra con la

que és tos pre ten dan cu brir se.
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Ello ex pli ca el odio que los bol che vi ques pro fe san por los par- 

ti dos so cia lis tas, ya que és tos ac túan en Ru sia no só lo co mo de- 

fen so res de la so be ra nía del pue blo y del de mo cra tis mo, sino co- 

mo pro mo to res de las ini cia ti vas y ener gías ac ti vas de to dos los

tra ba ja do res, obre ros y cam pe si nos.

Por es ta ra zón, el go bierno de Mos cú per si gue con su odio a

los men che vi ques, par ti do de la lu cha de cla ses del pro le ta ria do,

y a los so cia lis tas-re vo lu cio na rios que dis pu tan a los bol che vi- 

ques la in fluen cia so bre el cam pe si na do.

¿Cuál de es tos dos ad ver sa rios es más pe li gro so pa ra el bol che- 

vis mo? He aquí la cues tión que, des de ha ce tiem po, dis cu ten los

es bi rros so vié ti cos.

Al gu nos che quis tas te mían an te to do a los men che vi ques, da- 

do que ese par ti do, al for ta le cer se, po dría mo vi li zar contra la

dic ta du ra a los ba ta llo nes obre ros; otros por el con tra rio, ven el

ma yor pe li gro en los so cia lis tas-re vo lu cio na rios, pues la cla se

cam pe si na, al ser in flui da por es te par ti do, ame na za ría con ani- 

qui lar to dos los re sul ta dos de la ac ción bol che vi que.

Las dos ten den cias aca ban por re sol ver man co mu na da men te

es te pro ble ma teó ri co, pues los bol che vi ques per si guen por idén- 

ti cas ra zo nes a men che vi ques, so cia lis tas-re vo lu cio na rios y a

«neu tros», al de te ner, apri sio nar y, en oca sio nes, fu si lar a cuan tos

con su ac ción pue den es ti mu lar las ener gías ac ti vas, des per tar la

con cien cia de cla se y re for zar la so li da ri dad de los obre ros y los

cam pe si nos.

Di cho de otro mo do, el po der so vié ti co per si gue a los so cia- 

lis tas por las mis mas cau sas, les re pro cha los mis mos crí me nes

que en otro tiem po ale ga ba el za ris mo.

Los que ocu pan el po der han cam bia do, pe ro el ré gi men des- 

pó ti co per ma ne ce; del mis mo mo do, las cel das de las pri sio nes

si guen aba rro ta das de «po lí ti cos» y, en la ma yo ría de los ca sos, la

com po si ción per so nal de esas aglo me ra cio nes «po lí ti cas» pri va das



180

de li ber tad son, ba jo el bol che vis mo, las mis mas que ba jo el za- 

ris mo.

Sin em bar go, el Po der so vié ti co, en su lu cha contra los «re bel- 

des», no se li mi ta a las de ten cio nes y de por ta cio nes: en tre los

me dios que em plea, ocu pan lu ga res im por tan tes los fu si la mien- 

tos y la pe na de muer te.

Los bol che vi ques pre ten den que la pe na de muer te les sir ve

pa ra de fen der el po der re vo lu cio na rio, obre ro y cam pe sino,

contra los aten ta dos de los contra rre vo lu cio na rios, ene mi gos de

los tra ba ja do res. Aho ra bien, es te aser to se en cuen tra en fla gran te

contra dic ción con el he cho de que to da la his to ria del Po der bol- 

che vi que, des de su ad ve ni mien to, no es más que una lar ga se rie

de ma tan zas obre ras y cam pe si nas.

Bas ta re cor dar los si guien tes acon te ci mien tos: la ma tan za, en

la ma ni fes ta ción obre ra en fa vor de la Asam blea cons ti tu yen te, el

18 de ene ro en Pe tro gra do; las de As trakán, don de al gu nos mi les

de obre ros fue ron fu si la dos, muer tos a ba la zos, o aho ga dos en el

Vol ga, y to do por ha ber pe di do pan, o más bien, el res ta ble ci- 

mien to del li bre co mer cio del tri go; el bom bar deo de la ciu dad

de Eli s abe tpol (Gand ja), en el Azer baid ján, que cos tó la vi da a

cer ca de 20.000 mu sul ma nes cu ya ma yo ría eran obre ros y cam- 

pe si nos; los fu si la mien tos en la ca lle de huel guis tas en to das las

ciu da des im por tan tes de la Ru sia so vié ti ca; el ame tra lla mien to

de los mí ti nes obre ros don de se ha bían adop ta do re so lu cio nes

anti bol che vi ques; la eje cu ción de rehe nes cam pe si nos que res- 

pon dían por los re bel des de sus pue blos y de los ac tos de los mis- 

mos; el fu si la mien to de cam pe si nos y la des truc ción de pue blos

en te ros que no de po si ta ban im pues tos en es pe cies…

En oca sio nes, se da el ca so de que obre ros y cam pe si nos que

sus ci ta ron la re pre sión del Po der so vié ti co eran fu si la dos (o ex- 

ter mi na dos de cual quier otro mo do) mez cla dos con los re pre sen- 

tan tes de otros gru pos so cia les.
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¿Có mo cal cu lar la canti dad de san gre obre ra y cam pe si na ver- 

ti da en los días fu nes tos de 1918, cuan do, en re pre salia por el

aten ta do contra Len in, se eje cu ta ron sin ce sar rehe nes en los cua- 

tro pun tos car di na les de Ru sia?

Otro ejem plo: en 1921, los bol che vi ques en via ron a Krons ta- 

dt una em bar ca ción con seis cien tos de te ni dos de di ver sas pri sio- 

nes de Pe tro gra do. Pues bien, en un lu gar pro fun do, en tre Pe tro- 

gra do y Krons ta dt, la em bar ca ción fue hun di da. To dos los pri- 

sio ne ros se aho ga ron, a ex cep ción de uno, que con si guió al can- 

zar a na do la cos ta fin lan de sa. ¿uién sa be cuán tos obre ros y

cam pe si nos ha bría en tre esos aho ga dos?

He aquí otro he cho. Ha cia fi na les de 1918, en ple na gue rra ci- 

vil, los bol che vi ques aban do na ban la ciu dad de Sa ra pul. Co mo

era ne ce sa rio eva cuar la pri sión lo cal, se de ci dió, por ra zo nes de

eco no mía, sim pli fi car la eva cua ción fu si lan do a to dos los de te ni- 

dos. En tre las víc ti mas, se ha lla ba uno de los lí de res de Pe tro gra- 

do y de los Ura les, miem bro del Co mi té cen tral del Par ti do so- 

cia lis ta-re vo lu cio na rio, Ivan Te te rkin. ¿Cuán tos obre ros más

fue ron ase si na dos con él?

Apar te de los fu si la mien tos en ma sa, pro si guen en Ru sia las

eje cu cio nes in di vi dua les de so cia lis tas.

Así fue ron fu si la dos en 1918, en As trakán, 15 so cia lis tas re vo- 

lu cio na rios reu ni dos de una Con fe ren cia pro vin cial de su Par ti- 

do. Así des apa re ció tam bién, en el fa mo so «ba rran co» de Sa ra tov

to da una se rie de miem bros no to rios del Par ti do so cia lis ta-re vo- 

lu cio na rio. Allí, y en el cur so del in vierno de 1918-1919, fue ron

fu si la das cer ca de 1.500 per so nas de acuer do con lis tas es pe cia les,

cuan do no al azar. Así es có mo en la re gión de Ku bán, se fu si ló

en 1920 a je fes po pu la res que ha bían par ti ci pa do en la lu cha

contra De nikin, cam pe si nos cu ya in fluen cia en tre la po bla ción

in quie ta ba al Po der so vié ti co. Así es có mo en el cur so del mis mo

año de 1920, una vez que las tro pas so vié ti cas ocu pa ron Bakú,
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los bol che vi ques ex ter mi na ron a to dos los lí de res del mo vi mien- 

to obre ro, y en tre ellos al so cia lis ta-re vo lu cio na rio Zi min, ese

mis mo Zi min gra cias al cual se ha bía acla ra do el ca so de ase si na- 

to lle va do a ca bo por los Vo lun ta rios de 26 co mi sa rios bol che vi- 

ques (des pués, los bol che vi ques de cia ron ha ber ma ta do a Zi min

«por error»).

El in for me, di ri gi do el 2 de abril de 1922 por el Par ti do so cia- 

lis ta-re vo lu cio na rio a la Con fe ren cia de las Tres In ter na cio na les

de Ber lín, se ña la en tre las víc ti mas de las re fe ri das ma tan zas a un

vie jo mi li tan te, miem bro del Par ti do so cia lis ta-re vo lu cio na rio

des de su fun da ción, Stru mi lo-Pe tra chke vi tch; un miem bro de la

Asam blea cons ti tu yen te, el di pu ta do cam pe sino Go re lin; un vie- 

jo mi li tan te del Par ti do so cia lis ta-re vo lu cio na rio, Ale xan dre

Tur ba; mi li tan tes co no ci dos co mo Ti mo feev, Kha rior nov, Li v- 

sin, Kur ba tov, etc.

Por otra par te, ¿hay una so la pro vin cia, in clu so una so la ciu- 

dad en to da Ru sia don de, en el cur so de esos años, no se ha ya fu- 

si la do a mi li tan tes del mo vi mien to so cia lis ta?

En tre los so cia lis tas fu si la dos, ci te mos es tos nom bres, co no ci- 

dos en el país en te ro:

Oni pko, di pu ta do de la pri me ra Du ma, hé roe de la in su rrec- 

ción de Krons ta dt en 1905.

Al ma sov, es cri tor, mi li tan te emi nen te del sec tor de la en se- 

ñan za.

Ko gan-Berns tein, pro ba do mi li tan te so cia lis ta-re vo lu cio na- 

rio.

Bo ris Flekel, acu sa do de ha ber si do se cre ta rio de Ke ren sky

(he cho ine xac to, di gá mos lo al pa so).

Sa muel Fai n berg, uno de los mi li tan tes más ac ti vos del Par ti- 

do so cia lis ta-re vo lu cio na rio en Si be ria.

ui sie ra de di car unas pa la bras a es te úl ti mo.
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Com pa ñe ro de pri sión y ami go ín ti mo de Go tz y de Ti mo- 

feev, no ca be du da de que Fai n berg hu bie ra es ta do jun to a ellos

en el pro ce so de Mos cú y, co mo ellos, ha bría si do con de na do a

muer te si los bol che vi ques no le hu bie ran fu si la do de ante ma no

y sin nin gu na cla se de pro ce so, co mo contra rre vo lu cio na rio, en

Irku tsk, ese mis mo Irku tsk que los so cia lis tas-re vo lu cio na rios

ha bían to ma do a Kol tchak des pués de un com ba te de dos días;

ese mis mo Irku tsk don de Kol tchak ha bía he cho con cen trar los

pri sio ne ros bol che vi ques de te ni dos un po co por to das par tes en

Si be ria, y don de los so cia lis tas-re vo lu cio na rios ha bían li be ra do

de la pri sión ko tchakis ta cer ca de mil de te ni dos, prin ci pal men te

bol che vi ques.

An te rior men te, ba jo el za ris mo, es te hom bre co no ció la ame- 

na za de la muer te, y 15 años de tra ba jos for za dos, así co mo lar- 

gos años de re clu sión en la más te rri ble de las cár ce les za ris tas, el

pre si dio cen tral de Orel…

¿Va le la pe na ci tar aquí los nom bres de los obre ros so cial de- 

mó cra tas fu si la dos por los bol che vi ques, o enu me rar los «crí me- 

nes» que les va lie ron la muer te?

En tre ellos Tu liakov, obre ro, di pu ta do en la cuar ta Dur na del

Im pe rio, lí der de los obre ros mi ne ros de la re gión hu lle ra del

Do ne tz. Fu si la do por or den de la Che ca en 1918.

Tam bién Krako vsky, obre ro de la fá bri ca de Ses tro rie tzk. Fu- 

si la do por la che ca de Tam bov co mo «contra rre vo lu cio na rio».

Lue go, el obre ro men che vi que Samu chkin. Fu si la do en Vi-

tebsk, en oc tu bre de 1918, por fi jar car te les de la con vo ca to ria

lo cal de los re pre sen tan tes de las fá bri cas y los ta lle res, cu yos

miem bros fue ron de te ni dos por los bol che vi ques.

Y el men che vi que Le vin, pre si den te del Con se jo de las Unio- 

nes pro fe sio na les de Ry bin sk.

El se cre ta rio de es te mis mo Con se jo, Ro mm.
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El pre si den te de la Ca ja de Ayu da y del Co mi té so cia lis ta-de- 

mo crá cra ta de Ry bin sk, So ko lov. Es tos tres úl ti mos fue ron fu si- 

la dos en sep tiem bre de 1918 por ha ber di ri gi do una huel ga de

pro tes ta de 24 ho ras re cla man do la li ber tad de las Unio nes pro- 

fe sio na les, el ce se del te rror y la mo di fi ca ción de la po lí ti ca de

abas te ci mien to.

Los bol che vi ques em plea ban aún me nos for ma li da des pa ra fu- 

si lar a los anar quis tas y a los so cia lis tas-re vo lu cio na rios de iz- 

quier da, quie nes, en oc tu bre de 1917, les ha bían ayu da do a apo- 

de rar se del po der.

Es te tex to no es una enu me ra ción de to dos los so cia lis tas que

pe re cie ron en la Ru sia de los so vie ts.

No son más que unas lí neas de un in ter mi na ble mar ti ro lo gio,

y, sin em bar go, esas po cas lí neas bas tan pa ra ha cer com pren der la

men ta li dad de los bol che vi ques, es tu pe fac tos de que los so cia lis- 

tas de Eu ro pa Oc ci den tal, pro mue van to do ese es cán da lo por

una do ce na más o me nos de so cia lis tas dis pues tos pa ra ser arro ja- 

dos, con otros tan tos, den tro de la in son da ble fo sa co mún.

Los lec to res que qui sie ran co no cer des de más cer ca ese as pec to

de la «obra so vié ti ca», po drían ha llar de ta lles en la com pi la ción

Tcheka, en el in for me pre sen ta do por el Par ti do so cia lis ta-re vo- 

lu cio na rio en la Con fe ren cia de las Tres In ter na cio na les ce le bra- 

da en Ber lín, así co mo en las co lum nas del Cou rrier so cia lis te, de la

Rus sie ré vo lu tion nai re y de otras pu bli ca cio nes ru sas en el ex tran je- 

ro.

Sin em bar go, el ex ter mi nio ma te rial de los ad ver sa rios no bas- 

ta a los bol che vi ques. Ellos tien den, por de cir lo en su len gua je

pre fe ri do, al «ex ter mi nio mo ral», a la muer te mo ral de cuan tos se

atra vie san en su ca mino. Se lle ga a ese fin con ayu da de di fa ma- 

cio nes y de ni gra cio nes pú bli cas de los de te ni dos y de los pri sio- 

ne ros.
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Ca da de ten ción de so cia lis tas, ca da uno de los tras la dos de pri- 

sión, ca da de por ta ción, ca da una de las vio len cias in fli gi das a los

de te ni dos, ca da eje cu ción y, so bre to do, ca da pro ce so de so cia lis- 

tas, va acom pa ña do en las co lum nas de los pe rió di cos de un to- 

rren te de in ju rias, men ti ras y ca lum nias. Es im po si ble de fen der- 

se, res pon der, pues to que en la Ru sia so vié ti ca to dos los pe rió di- 

cos es tán re dac ta dos por agen tes del Par ti do di ri gen te, que de- 

ten ta el con trol ab so lu to de la pren sa. De es te mo do, los ad ver sa- 

rios del Po der so vié ti co son re du ci dos al si len cio una vez por to- 

das.

Los Ra dek, los Stekov, los Bu ja rin pue den em plear se a fon do.

Pue den men tir, ca lum niar, arras trar a sus ad ver sa rios por el fan- 

go. Es tos es tán ata dos de pies y ma nos,

des ar ma dos, mu dos co mo la mis ma tum ba que les aguar da.

Nun ca y en nin gu na par te un im pos tor por vo ca ción, un em- 

bus te ro por na tu ra le za, ni un ca lum nia dor pro fe sio nal ha me dra- 

do tan to co mo pue de ha cer lo ba jo el Po der so vié ti co.

Se tra ta de un sis te ma. Y la «ex ter mi na ción mo ral» de los ad- 

ver sa rios ofre ce, a los ojos de los bol che vi ques, de ma sia da im- 

por tan cia pa ra que la con fíen ex clu si va men te a la pren sa: la obra

de los pu bli cis tas co mu nis tas se de sa rro lla de acuer do con la de

los jue ces de ins truc ción che quis tas, los acu sa do res pú bli cos y los

miem bros de los tri bu na les.

Men cio na re mos, en apo yo de es te pun to de vis ta, los co mu ni- 

ca dos ofi cia les re la ti vos a las cons pi ra cio nes. Co mu ni ca dos pro li- 

jos en que el nom bre de los so cia lis tas apa re cen cons cien te men te

mez cla dos con los de reac cio na rios. Al gu nos de es tos co mu ni ca- 

dos han lle ga do has ta la pren sa eu ro pea. Se ha que ri do ver en las

elu cu bra cio nes che quis tas una es tra ta ge ma ten den te a jus ti fi car

las re pre sio nes: las de ten cio nes, de por ta cio nes, eje cu cio nes, se- 

rían el ob je ti vo; la in ven ción de las «cons pi ra cio nes», el me dio.
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Mas, en oca sio nes, se tra ta de una re la ción in ver sa, al ser el

ob je ti vo de la se gu ri dad so vié ti ca man ci llar al par ti do odia do; en

es te sen ti do se mon ta «un ca so»; con el fin de ve lar el ab sur do de

las acu sacio nes for mu la das, los acu sa dos son con de na dos a muer- 

te; por fin, pa ra que el «ca so» no pue da acla rar se, se ma ta a los

con de na dos en al gún só tano per te ne cien te a la Che ca.

El po der so vié ti co no lle va a los tri bu na les sino aque llos ca sos

que con si de ra «ven ta jo sos des de el pun to de vis ta de la pro pa- 

gan da», es de cir, aqué llos sus cep ti bles de en tre gar a los acu sa dos

al opro bio pú bli co.

Por otra par te, los jue ces com pren den muy bien lo que es pe ra

de ellos el go bierno. Por tan to, se ría in ge nuo bus car im par cia li- 

dad, in de pen den cia y res pe to a la ley por par te de los tri bu na les

so vié ti cos.

En cuan to a la idea que se tie ne del de re cho, el ni vel del juez o

del acu sa dor so vié ti co no di fie re en na da de la del ver du go che- 

quis ta. El juez, el acu sa dor y el ver du go re ci ben la mis ma or den

de «aca bar con és te o aquél» y se li mi tan a eje cu tar la vo lun tad de

sus amos. La úni ca di fe ren cia es tá en que el juez y el acu sa dor

ope ran a la luz del día, mien tras que el ver du go lo ha ce en un só- 

tano os cu ro.

To dos los ele men tos que aca ba mos de enu me rar han fi gu ra do

en el pro ce so de Mos cú: do ble ta rea de ase si na to ma te rial y mo- 

ral, com bi na ción de pro ce di mien to ju rí di co y de cam pa ña de

pren sa, jue ces che quis tas, acu sa dor pú bli co con men ta li dad de

ver du go, tor tu ra por me dio de la ame na za de muer te, de ni gra- 

ción de los acu sa dos.

Al pue blo que re cla ma pan, el Po der le ofre ce el es pec tá cu lo

de las eje cu cio nes. Se da a ese es pec tá cu lo la apa rien cia de un

pro ce so a fin de pro bar que la in tro duc ción en el país de la «le ga- 

li dad es ta tis ta», no im pli ca en mo do al guno el des ar me del Po der

so vié ti co en la lu cha contra la «se di ción». He aquí lo que de be
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tran qui li zar al Par ti do di ri gen te, ele var la mo ral de sus adhe ri- 

dos, ali men tar la pro pa gan da «ideo ló gi ca».

De cual quier mo do, en to dos los des po tis mos, el te rror tie ne

al ti ba jos, y sus for mas va rían se gún la gra ve dad de las in quie tu- 

des que el ma ña na ins pi ra al go bierno.

Las pie zas del pro ce so fue ron apor ta das al go bierno por dos

agen tes pro vo ca do res (Se me nov-Va si liev y la Ko no plio va). Va- 

mos a exa mi nar des de más cer ca el pa pel de es tos per so na jes.

Los pro vo ca do res al ser vi cio del Po der so vié ti co

Se me nov y la Ko no plio va, cu yos nom bres des de ha ce al gún

tiem po no han de ja do de apa re cer en la pren sa, no re pre sen tan

na da no ta ble, a no ser una sed en fer mi za de sen sacio nes vio len tas

y de amo ra lis mo ab so lu to.

Se me nov ha ce apa ri ción en la su per fi cie de la vi da po lí ti ca de

1917. Era sol da do de un re gi mien to de in ten den cia del XII

Ejérci to y fue de le ga do por su uni dad pa ra el «Co mi té del Ejérci- 

to». Se de cía so cia lis ta-re vo lu cio na rio y co mo, en aque lla épo ca

—des de la caí da del ab so lu tis mo za ris ta has ta el ad ve ni mien to

del ab so lu tis mo bol che vi que—, to dos los par ti dos ac tua ban

abier ta men te y no con tro la ban ri gu ro sa men te a los nue vos adep- 

tos que lle ga ban a en gro sar sus fi las, Se me nov fue ad mi ti do en el

Par ti do so cia lis ta-re vo lu cio na rio sin que se le pre gun ta se de

dón de ve nía, ni lo que le traía a la re vo lu ción y al so cia lis mo. Las

eta pas pos te rio res de su ac ti vi dad apa re cen en un fo lle to «ge re- 

mía co» pu bli ca do por los bol che vi ques en Ber lín, mien tras és tos

pre pa ra ban el pro ce so de los so cia lis tas-re vo lu cio na rios, y en las

de cla ra cio nes de los tes ti gos, tan to de los lla ma dos a de cla rar, co- 

mo de los que pu bli ca ron sus de cla ra cio nes en la pren sa so cia lis ta

de Eu ro pa.

En la épo ca del gol pe de Es ta do en oc tu bre, Se me nov tra ba ja- 

ba en la co mi sión mi li tar ane xa al Co mi té cen tral del Par ti do so- 

cia lis ta-re vo lu cio na rio[1]. Aquí, des de fi na les de 1917, tu vo en
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di ver sas oca sio nes di fe ren cias con el Par ti do, pues Se me nov em- 

pu ja ba sin ce sar a la or ga ni za ción a ac cio nes de ci si vas en la ca lle,

mien tras el Par ti do re cha za ba es tos pro yec tos aven tu re ris tas.

Tras la di so lu ción de la Asam blea cons ti tu yen te, Se me nov, de

acuer do con la Ko no plio va, or ga ni zó un «gru po de com ba te» al

que se adhi rie ron al gu nos obre ros re clu ta dos en tre los ele men tos

más jó ve nes y, por con si guien te, po co se gu ros. En nom bre de

es te gru po, Se me nov pro po ne al Par ti do so cia lis ta-re vo lu cio na- 

rio em pren der una se rie de ac tos te rro ris tas contra los je fes de

go bierno so vié ti cos. El Co mi té cen tral re cha za es te ofre ci mien- 

to[2]. A pe sar de es to, uno de los miem bros del gru po or ga ni za do

por Se me nov, el obre ro Ser gueev, ha bién do se tro pe za do por

azar con Vo lo dar sky, le ma ta… El Co mi té cen tral del Par ti do

so cia lis ta-re vo lu cio na rio des au to ri za pú bli ca men te es te ac to. Se

ad vier te a Se me nov que una in frac ción tan fla gran te a la dis ci pli- 

na, en las con di cio nes ex cep cio na les en que se en cuen tra el Par ti- 

do, de be ría ha cer re caer so bre el cul pa ble la pe na más ri gu ro sa[3].

Por des gra cia, el Par ti do no con si gue li be rar se en se gui da del pe- 

li gro so aven tu re ro in fil tra do en sus fi las. Po co des pués, Se me nov

pre sen ta en Pa rís una se rie de nue vos pro yec tos, no me nos aza- 

ro sos. Ca da uno de sus ofre ci mien tos cho ca con la ne ga ti va del

Par ti do. En ton ces, se lan za en em pre sas te rro ris tas sin la san ción

del Par ti do y en contra de sus ór ga nos cen tra les, dan do a en ten- 

der fa laz men te a sus ca ma ra das que obra por man da to del Co mi- 

té cen tral.

De es te mo do, Se me nov or ga ni za «ex pro pia cio nes» (atra cos,

con fi nes pre sun ta men te re vo lu cio na rios), pu ra men te cri mi na les,

así co mo nue vos aten ta dos te rro ris tas, etcé te ra[4].

En ve rano de 1918, cuan do la gue rra ci vil es tá en su apo geo,

Se me nov es de te ni do. Con du ci do a la Che ca, en la ca lle de la

Lu bianka, dis pa ra so bre uno de los po li cías e in ten ta eva dir se,

pe ro le cap tu ran de nue vo. Pa ra él, la pe na de muer te pa re ce ine- 

vi ta ble. Pe ro di ri ge a Len in una pe ti ción de gra cia, en tra en re la- 
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cio nes con el je fe de la gen dar me ría ro ja, Dzer jin sky, y se le de- 

vuel ve la li ber tad. Sa le de la pri sión ya in cor po ra do al Par ti do

bol che vi que y en car ga do de una mi sión es pe cial y se cre ta: pro se- 

guir «su tra ba jo» en el seno de la or ga ni za ción so cia lis ta-re vo lu- 

cio na ria, en ca li dad de con fi den te.

Re sul ta evi den te que es te hom bre de bió ofre cer a los ver du- 

gos bol che vi ques una co se cha abun dan te y que hi cie ra ga la de

una ig no mi nia ex cep cio nal pa ra ob te ner y ha cer ob te ner a la Ko- 

no plio va, no só lo la am nis tía y la li ber tad, sino tam bién un si tio

de ho nor en las fi las del Par ti do co mu nis ta.

Hay ra zo nes pa ra creer que, a par tir de aque lla épo ca, Se me- 

nov ha bía re mi ti do a la Se gu ri dad so vié ti ca to das las in for ma cio- 

nes re la ti vas a la muer te de Vo lo dar sky y, en ge ne ral, to dos los

ma te ria les que cons ti tu ye ron, tres años y me dio más tar de, la ba- 

se del pro ce so de Mos cú. Sin em bar go, en es ta épo ca pre va le cía

en el Par ti do so cia lis ta-re vo lu cio na rio la pos tu ra de re nun ciar a

la lu cha ar ma da contra el Po der so vié ti co, y se ha bían en ta bla do

con ver sacio nes de ca ra a lo grar la le ga li za ción de es te Par ti do, la

am nis tía, etc. de mo do que el mo men to pa ra ele gir la de nun cia

del trai dor no era fa vo ra ble.

No obs tan te, y des de aque lla épo ca, los bol che vi ques com- 

pren die ron que con Se me nov ha bían re clu ta do a un au xi liar pre- 

cio so. En la Ru sia so vié ti ca la ne ce si dad de agen tes se de ja ba sen- 

tir con fuer za. Des de el co mien zo de 1918, el Par ti do bol che vi- 

que lle gó a la con clu sión de que el Po der so vié ti co te nía ne ce si- 

dad de agen tes pro vo ca do res en el seno de las or ga ni za cio nes so- 

cia lis tas-re vo lu cio na rias y men che vi ques.

Po co des pués, el go bierno de los so vie ts or ga ni za ba una red de

pro vo ca ción y de es pio na je de tal mag ni tud que ha bría si do un

sue ño pa ra la po li cía za ris ta, des pro vis ta de me dios de fi nan cia- 

ción su fi cien tes.
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Los es bi rros de la In ter na cio nal co mu nis ta em plean el mis mo

pro ce di mien to, pa ra re clu tar a los agen tes pro vo ca do res, que el

em plea do an te rior men te por los gen dar mes del zar: la ame na za

de muer te. Una in ves ti ga ción es pe cial, lle va da a ca bo en la pri- 

sión de Bu tyky, per mi tió com pro bar que de más de 150 per so- 

nas que ha bían pa sa do por es ta pri sión des de no viem bre de 1920

a fe bre ro de 1921, cer ca del 40 por cien to ha bía re ci bi do el ofre- 

ci mien to de ha cer se agen tes se cre tos de la Che ca y, de ese nú me- 

ro, más del 30 por cien to fue ame na za da con la pe na de muer te.

De mo do que, al po ner se al ser vi cio de la Che ca, Se me nov te- 

nía buen nú me ro de co le gas y com pe ti do res. Pe ro en la ma yor

par te de los ca sos se tra ta ba de gen te de po ca im por tan cia que no

ha cía ga la de su in fa mia más que en la me di da en que és ta cons ti- 

tu ye la cua li dad pro fe sio nal de to do pro vo ca dor.

Se me nov (y con él su fiel com par sa, la Ko no plio va) no tar dó

en so bre salir en esos me dios, ob tu vo no to rie dad y, en po co

tiem po, pa só de su rol ini cial de vul gar de la tor a la si tua ción de

uno de los pi la res de la re vo lu ción pro le ta ria y co mu nis ta mun- 

dial.

He aquí lo que el Cou rrier so cia lis te nos di ce so bre su ca rre ra

pos te rior:

«En el cur so de la gue rra ru so-po la ca, Se me nov, jun to con

otros ru sos, fue de te ni do por los po la cos ba jo la acu sación de es- 

pio na je en fa vor del Ejérci to ro jo. Las per so nas de te ni das al mis- 

mo tiem po que él fue ron fu si la das. Se me nov si gue sano y sal vo y

se con vier te en agen te de Bo ris Savi nkov, con do tie ro de la re vo- 

lu ción y agen te de Pil su d sky.

»Des pués de re ci bir por par te de Savi nkov fon dos e ins truc- 

cio nes, Se me nov re gre sa a Mos cú… y en tra in me dia ta men te en

re la ción con la Che ca, a la cual in for ma de que Savi nkov le ha bía

en car ga do or ga ni zar un aten ta do contra Len in.
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»Co mu ni ca a la Che ca los nom bres de los de más agen tes de

Savi nkov, así co mo to dos los pla nes de des truc ción de vías en tra- 

té gi cas, ar sena les, etc. Fue en ton ces cuan do los bol che vi ques tra- 

ta ron por pri me ra vez de uti li zar las “con fe sio nes sin ce ras” de

ese agen te pro vo ca dor pa ra for mu lar una re qui si to ria contra los

so cia lis tas-re vo lu cio na rios. La Che ca anun ció ofi cial men te que

un “con fi den te” (cu yo nom bre no se pu bli ca ba) pro ba ba la com- 

pli ci dad de los so cia lis tas-re vo lu cio na rios con los agen tes de

Savi nkov. Por es ta ra zón, la Che ca con si de ró a par tir de en ton ces

a to dos los miem bros del Co mi té cen tral del Par ti do so cia lis ta-

re vo lu cio na rio co mo rehe nes que se rían fu si la dos en ca so de

aten ta do contra miem bros del Con se jo de los co mi sa rios del

pue blo.

»Pe ro el gol pe que ame na za ba a los so cia lis tas-re vo lu cio na rios

fra ca só. El ale ga to de una com pli ci dad en tre so cia lis tas-re vo lu- 

cio na rios y Savi nkov, ami go de Wran gel y de ese lo co de Bur- 

tzev, era tan mons truo sa e in ve ro sí mil, que ni los mis mos co mu- 

nis tas pu die ron creer lo. Dzer jin sky, je fe e ins pi ra dor de la Ve- 

tche ca (Che ca Pan ru sa), vi si tó per so nal men te a Go tz y otros lí- 

de res del Par ti do so cia lis ta-re vo lu cio na rio y les ase gu ró que las

ame na zas de la Che ca no se rían en nin gún ca so pues tas en prác ti- 

ca.»

Aho ra bien, lo que los bol che vi ques no se atre vie ron a em- 

pren der en 1920, lo hi cie ron bas tan te fá cil men te dos años más

tar de.

A fi na les de fe bre ro de 1922, apa re cía en Ber lín el fo lle to de

Se me nov-Va si liev, de nun cian do la ac ción mi li tar y te rro ris ta del

Par ti do so cia lis ta-re vo lu cio na rio, en el que se re pro du cían, se- 

gún to da evi den cia, las re ve la cio nes que Se me nov ha bía he cho a

Dzer jin sky ha cia fi na les de 1918 y co mien zos de 1919.

El au tor em pie za por re pro char se su ac ti vi dad de so cia lis ta-re- 

vo lu cio na rio en 1918, «di ri gi da contra los in te re ses de los cam- 
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pe si nos y los obre ros» y, de es ta suer te, de nun cia to dos los crí- 

me nes de los ene mi gos del Po der so vié ti co.

La obra en te ra es una de cla ra ción tí pi ca, re dac ta da por un po- 

li cía pro vo ca dor: só lo apa re cen ex pro pia cio nes, muer tes, aten ta- 

dos y, so bre to do, nom bres, gran pro fu sión de nom bres, en to tal

el pe que ño opús cu lo de nun cia a más de 93 per so nas.

Ad mi tien do que Se me nov de nun cia ra otras tan tas per so nas en

Var so via, por me dio de Savi nkov, y lo mis mo a su re gre so de

Po lo nia a Mos cú, es ne ce sa rio re co no cer que ese nom bre me re ce

uno de los pri me ros lu ga res en la ins ti ga ción del pro ce so de

Mos cú, y Fro ssard te nía ra zón al de fi nir le, en una de sus co la bo- 

ra cio nes en «L’Hu ma ni té», co mo el ti po fí si ca y mo ral men te re- 

pre sen ta ti vo del co mu nis ta.

En re su men, las de nun cias de Se me nov tien den a de mos trar

que el Co mi té cen tral es ta ba al co rrien te de to dos los ac tos te- 

rro ris tas lle va dos a ca bo por Se me nov y que los ha bía res pal da do

se cre ta men te, aun de nun cián do los pú bli ca men te.

Van der vel de ha da do en al gu nas pa la bras la es ti ma ción ju rí di- 

ca de ta les de nun cias:

«To da la re qui si to ria de Se me nov», ha he cho ob ser var, «re po sa

en que pre ten de ha ber or ga ni za do, con el con sen ti mien to del

Co mi té cen tral, aten ta dos que és te des au to ri za ba de in me dia to.

Sin em bar go, con ti nua ba or ga ni zan do aten ta dos que el Par ti do

se guía des au to ri zan do, y él, pe se a esa ac ti tud del Co mi té cen- 

tral, em pe za ba una y otra vez. ¿Es es to nor mal? Re sul ta evi den te

que to do es to ha si do in ven ta do por Se me nov, de acuer do en ca- 

da ca so con quie nes se lo ins pi ra ban.»

Y Van der vel de con clu ye: «Nin gún tri bu nal nor mal hu bie ra

acep ta do un tes ti mo nio pa re ci do».

Aho ra bien, el lí der del pro le ta ria do bel ga ig no ra que, en Ru- 

sia, tes ti mo nios de ese ti po es tán de acuer do con las vie jas tra di- 

cio nes de la gen dar me ría: ba jo el za ris mo, si un juez de ins truc- 
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ción se de ci día a re ve lar an te el tri bu nal el nom bre del tes ti go

«con fi den te», bus ca ba siem pre uti li zar ese nom bre pa ra el ma yor

nú me ro po si ble de ca sos. En la pri sión de Eka te ri nos lav, el au tor

del pre sen te tra ba jo ha bía en contra do en una oca sión un guar da-

vías, ca si anal fa be to, que el juez de ins truc ción ci ta ba co mo de- 

nun cian te de 102 anar quis tas (el pro pio guar da-vías fi gu ra ba en

el pro ce so en ca li dad de acu sa do nú me ro 103). Se de du cía que el

tes ti go es ta ba al co rrien te de to das las «ex pro pia cio nes» y de to- 

dos los aten ta dos co me ti dos o pre pa ra dos en la pro vin cia. En ca-

da ca so, da ba la im pre sión de ha ber par ti ci pa do, jun to a los je fes

de gru pos anar quis tas, en la pre pa ra ción de los mis mos, por lo

que re sul ta ba sin la me nor som bra de du da que to da la agru pa- 

ción era res pon sa ble de ca da uno de los he chos in cri mi na dos.

Asi mis mo, con el za ris mo, las de cla ra cio nes de un agen te pro- 

vo ca dor te nían una pre pa ra ción pre via y eran adap ta das a los

pro ce sos en cur so. La Se gu ri dad so vié ti ca no po día re nun ciar a

es ta ex ce len te cos tum bre, ni abs te ner se de aña dir al gu nos «re to- 

ques» a la con fe sión li te ra ria de su agen te. Era de ber de aque lla

or ga ni za ción in di car a su agen te la ma ne ra de agru par y ex pli car

los he chos, lo que era ne ce sa rio omi tir o aña dir. Co sa fá cil: dos o

tres pa la bras, o cual quier reu nión del de la tor con miem bros del

Co mi té cen tral del par ti do in cri mi na do bas ta ba pa ra mo di fi car

to das las perspec ti vas… Por con si guien te, es del to do na tu ral

que el opús cu lo de Ber lín y las de cla ra cio nes de Se me nov en el

pro ce so ha yan si do en gran par te obra de los che quis tas.

Aho ra bien, es to ha ce per der cre di bi li dad al tes ti mo nio, le

qui ta to do va lor a los ojos de un tri bu nal mo ral, di rá el ca ma ra da

Van der vel de.

¿ué ha cer? Los gen dar mes za ris tas te nían muy en cuen ta tes- 

ti mo nios de es te ti po. Y la nue va gen dar me ría ro ja, co mo lo ha

de mos tra do el pro ce so, no se di fe ren cia del an ti guo más que por

un ma yor gra do de ig no ran cia y ci nis mo.
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En la vís pe ra del pro ce so de Mos cú

Ape nas apa re ció el pri mer co mu ni ca do de Mos cú anun cian do

la ce le bra ción del jui cio, an te el tri bu nal su pre mo, de 47 so cia lis- 

tas-re vo lu cio na rios acu sa dos de ac tos te rro ris tas, cuan do em pe- 

za ron a sen tir se los ata ques de la pren sa bol che vi que en Ru sia y

en Eu ro pa. To dos se die ron cuen ta de que un ase si na to ju di cial

se pre pa ra ba en Mos cú.

Tras la con fe ren cia de las tres In ter na cio na les en Ber lín (al

prin ci pio de abril pa sa do), los so cia lis tas exi gie ron de los bol che- 

vi ques el ce se del te rror en Ru sia. Por su pues to, los bol che vi ques

no ac ce die ron a tal re cla ma ción. Sin em bar go, co mo en aque llos

mo men tos ten dían a for mar un «fren te úni co» con los so cia lis tas

y és tos, en vir tud de su ca rác ter de «bur gue ses» y «trai do res», no

acep ta ban aliar se con ver du gos, los re pre sen tan tes de la In ter na- 

cio nal co mu nis ta aca ba ron por fir mar, de acuer do con los de la

Se gun da In ter na cio nal y con los de la Unión de Vie na, una de- 

cla ra ción co mún don de se de cía, en re la ción con el pro ce so de

Mos cú:

«La con fe ren cia to ma no ta de la de cla ra ción de los re pre sen- 

tan tes de la In ter na cio nal co mu nis ta, en la que se afir ma que, en

el pro ce so de los 47 so cia lis tas-re vo lu cio na rios, se ad mi ti rán to- 

dos los de fen so res ele gi dos por los acu sa dos; que, co mo ya se ha

di cho en la pren sa so vié ti ca an te rior men te a la con fe ren cia, en

ese pro ce so no se rán so li ci ta das pe nas de muer te; que, da da la

pu bli ci dad de los de ba tes, los re pre sen tan tes de las tres Eje cu ti vas

po drán asis tir al pro ce so en ca li dad de au di to res y to mar ta qui- 

grá fi ca men te los de ba tes, a fin de man te ner in for ma dos a los par- 

ti dos adhe ri dos a las ci ta das eje cu ti vas.»

Es te acuer do fue la ba se de la par ti ci pa ción ul te rior en el pro- 

ce so de los re pre sen tan tes de los Par ti dos So cia lis tas de Oc ci den- 

te.
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Pe ro el acuer do en contró ma la aco gi da en el Kre m lin. El 11

de abril, en Pra v da, de Mos cú, Len in es cri bía, ba jo el tí tu lo de:

«He mos pa ga do de ma sia do ca ro»:

«A mi jui cio, nues tros de le ga dos han he cho mal en ac ce der a

cier tas con di cio nes, a sa ber: l.°) que el go bierno no pe di ría pe nas

de muer te en el pro ce so de los 47 so cia lis tas-re vo lu cio na rios, y

2.°) que los re pre sen tan tes de las tres In ter na cio na les se rían au to- 

ri za dos a asis tir al pro ce so. Esas con di cio nes no son ni más ni

me nos que una con ce sión po lí ti ca. (…) Aho ra bien, ¿cuá les son

las con ce sio nes que nos ha ce la bur guesía in ter na cio nal? A es to

no hay sino una res pues ta: nin gu na. ¿ué con clu sión ca be in fe- 

rir? A mi jui cio, Ra dek, Bu ja rin, y los de más re pre sen tan tes de

la In ter na cio nal co mu nis ta han obra do mal al ha cer con ce sio nes

sin ase gu rar se de ob te ner con ce sio nes por la otra par te. Sin em- 

bar go, es to no quie re de cir que de ba mos re cha zar el acuer do que

ellos han fir ma do. Se me jan te con clu sión se ría erró nea. De be mos

so la men te sa car la con clu sión de que, en es ta oca sión, los di plo- 

má ti cos bur gue ses se han mos tra do más há bi les que los nues tros

y que, en el por ve nir, ten dre mos que ma nio brar y ac tuar con

más ha bi li dad.»

De mo do que, des pués de fla ge lar a sus inhá bi les man da ta rios,

el due ño de la Ru sia so vié ti ca de cla ró, sin em bar go, obli ga to ria

pa ra el Po der so vié ti co la de cla ra ción fir ma da por el Co mi té eje- 

cu ti vo de la In ter na cio nal co mu nis ta.

A pe sar de lo ante di cho, a par tir del mes de ma yo, se ini ció

por par te de la «Ro te Fah ne» una enér gi ca cam pa ña ten den te a

pro bar que el acuer do de Ber lín no com pro me tía en mo do al- 

guno a los bol che vi ques: los bol che vi ques, es cri bía el pe rió di co,

se rían im bé ci les si se cre ye ran obli ga dos a cum plir los com pro- 

mi sos acep ta dos en cuan to a la ad mi sión de de fen so res.

Sin em bar go, has ta nue va or den, se tra ta ba só lo de la opi nión

pri va da de un pe rió di co co mu nis ta «in de pen dien te».
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El go bierno de Mos cú no se de ci día a de cla rar abier ta men te

«pa pel mo ja do» los com pro mi sos con traí dos. Ni si quie ra se de ci- 

dió cuan do se vio obli ga do a re nun ciar a las ten ta ti vas hi pó cri tas

de for mar un «fren te úni co» con los par ti dos so cia lis tas eu ro peos.

Así que, des pués de la di so lu ción del «Co mi té de los nue ve»

(co mi sión mix ta, que com pren día a los re pre sen tan tes de las tres

In ter na cio na les), M. Ra dek con si de ró in dis pen sa ble con fir mar

ofi cial men te que la rup tu ra de las con ver sacio nes en re la ción con

el «fren te úni co» no cam bia ba en na da la par te de la de cla ra ción

de Ber lín res pec to al pr óxi mo pro ce so de los so cia lis tas-re vo lu- 

cio na rios.

Con si de rán do se obli ga dos por es ta de cla ra ción, los bol che vi- 

ques, tras al gu na va ci la ción y con el ma yor dis gus to, tu vie ron

que ad mi tir a los de fen so res ex tran je ros en el pro ce so. El pa pel

que, des de el co mien zo, qui sie ron atri buir les, apa re ce en el edi- 

to rial de Pra v da de 11 de ma yo.

«La 2.ª In ter na cio nal aca ba de in for mar nos que exi ge la ad mi- 

sión de diez so cial-trai do res, la ca yos de la bur guesía, pa ra ac tuar

co mo de fen so res de los in cen dia rios y ase si nos so cia lis tas-re vo lu- 

cio na rios. En tre es tos ti pos se en cuen tra un an ti guo mi nis tro,

bur gués y fran cés, tres so cia lis tas-re vo lu cio na rios —to do lo ru so

que que da—, quie nes son ellos mis mos res pon sa bles de la trai- 

ción, in fa mia y per fi dia de sus co le gas de “par ti do”, pa ra de cir lo

de al gu na ma ne ra. Es ta lis ta es en sí mis ma una im pu di cia. La

Ru sia pro le ta ria ha re cha za do a to dos sus ene mi gos, pe ro to da- 

vía dis ta de es tar li bre de los ata ques in si dio sos. (…) Y, si la se- 

gun da In ter na cio nal nos en vía se me jan tes re pre sen tan tes en ca li- 

dad de “per so nas gra tas”, sa bre mos re ci bir los co mo es de bi do.

Des pués del acuer do es ta ble ci do en tre las tres In ter na cio na les,

nos he mos com pro me ti do a ce le brar un pro ce so con de fen so res

ele gi dos li bre men te. Cum pli re mos pun tual men te es te com pro- 

mi so. Pe ro, apar te del pro ce so, esos se ño res de ben per ma ne cer

en con di cio nes ta les pa ra que nues tro país que de res guar da do de
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su es pio na je mi li tar, de la tác ti ca in cen dia ria de esos mi se ra bles

que, por un la do ase si nan a los je fes obre ros y, por otro, aun que

te men re co no cer lo, in tri gan, ex ci tan, mien ten, en ga ñan a los ca- 

ma ra das os cu ros e in ge nuos a los que en vían a los lu ga res más

pe li gro sos.»

Se ría di fí cil ha llar un tono más cí ni co. Sin em bar go, in clu so

en ese ar tícu lo, Pra v da se man tie ne en la ac ti tud de res pe tar el

acuer do de Ber lín. Es to per mi tía man te ner las con ver sacio nes

con vis tas a or ga ni zar la de fen sa en el pro ce so. Fi nal men te, Van- 

der vel de, Wau ters, Kurt Ro sen feld y Theo dor Lie bk ne cht (los

dos pri me ros re pre sen tan do al Par ti do Obre ro bel ga y los dos úl- 

ti mos a los so cial de mó cra tas in de pen dien tes de Ale ma nia), de

acuer do con el com pro mi so de Ber lín, se pu sie ron en ca mino ha- 

cia Ru sia, aun que no de ja sen de te ner pre sen te que iban a en-

fren tar se a ul tra jes, hu mi lla cio nes, y aca so a gran des pe li gros fí si- 

cos.

El 26 de ma yo, los re pre sen tan tes del pro le ta ria do so cia lis ta de

Eu ro pa lle ga ron a Mos cú.

El pro ce so co men zó el 8 de ju nio. Pa ra de cir lo con más exac- 

ti tud, lo que em pe za ba eran dos pro ce sos si mul tá neos, res pon- 

dien do a los dos ob je ti vos que se plan tea ban los bol che vi ques: la

«des truc ción mo ral» de los ad ver sa rios y la pre pa ra ción de la

muer te ma te rial. Por una par te, es ta ba en mar cha una cam pa ña

de pren sa y de mí ti nes, con la pues ta en es ce na de la «có le ra po- 

pu lar»; por otra, con fun di da con es ta cam pa ña, se de sa rro lla ba la

co me dia del pro ce di mien to ju di cial.

La pues ta en es ce na de la có le ra po pu lar

Es ta cam pa ña era pa ra los bol che vi ques al go más que la pre pa- 

ra ción de una con de na a muer te: si só lo se tra ta se de fu si lar a do-

ce so cia lis tas más, se hu bie ra po di do ha cer sin ha cer de ma sia do

rui do, con só lo ale gar una ten ta ti va de eva sión en al gún lu gar

ale ja do de Mos cú. Pe ro lo im por tan te era obli gar a los obre ros a
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re cla mar la muer te de los acu sa dos, ele var la mo ral del Par ti do

co mu nis ta y es ti mu lar el ar dor de los «sin par ti do» con el apo yo

de una cam pa ña vio len ta contra los acu sa dos y sus de fen so res.

En la fron te ra mis ma de la Unión So vié ti ca, los re pre sen tan tes

de la In ter na cio nal que acu dían al pro ce so fue ron aco gi dos con

ma ni fes ta cio nes hos ti les que pro si guie ron en Mos cú. La pren sa

so vié ti ca re la tó con en tu sias mo los sil bi dos y las ame na zas pro fe- 

ri das contra los de fen so res. Re sul ta ría muy pro li jo re pro du cir

ta les ma ni fes ta cio nes. En el n.° 12 del Cou rrier so cia lis te, Mar tov

ca rac te ri za del si guien te mo do es ta pues ta en es ce na de la «có le ra

po pu lar»:

«En Se be je, Ve liki ya Luki, Vo lo ko la msk y, por fin, en la es ta- 

ción de Vin dau, en Mos cú, al gu nos gru pos re clu ta dos por las au- 

to ri da des, gen tu za che quis ta, se cun da da por co mu nis tas ad ve ne- 

di zos de to do ti po, ata ca ron el tren de los de fen so res en nom bre

del «pro le ta ria do ru so», pi dién do les cuen ta del ac to contra rre vo- 

lu cio na rio que co me tían al asu mir la de fen sa de los so cia lis tas-re- 

vo lu cio na rios acu sa dos. La pe que ña ciu dad fron te ri za de Se be je,

cu ya po bla ción, ex cep tuan do cier to nú me ro de ar te sanos y de

pe que ños ten de ros ju díos, no com pren den que los che quis tas y

contra ban dis tas que tra ba jan al uní sono, pa rez can con ver ti dos de

re pen te en la «van guar dia del pro le ta ria do mun dial», co no ce do ra

a fon do de to dos los pe ca dos de Emi le Van der vel de y ha cién do le

su frir un in te rro ga to rio po li cía co re la ti vo a la fir ma que ha pre- 

sen ta do contra el tra ta do de Ver sa lles. Por su pues to, es ta van- 

guar dia, y mu cho an tes de que el pro ce so ha ya co men za do, es tá

ab so lu ta men te se gu ra de que la muer te de Vo lo dar sky y el aten- 

ta do contra Len in han si do or ga ni za dos por el Co mi té cen tral de

los so cia lis tas-re vo lu cio na rios en per so na, y que, en con se cuen- 

cia, el me ro de seo de asu mir su de fen sa cons ti tu ye un ac to de

com pli ci dad. El “pro le ta ria do” de Ve liki ya Luki se mos tró no

me nos bien in for ma do y dis pues to, ade más, a que su “ac ción

mo ral” so bre la se gun da In ter na cio nal y so bre “la Se gun da y
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me dia” se tra du je ra en vi drios ro tos, en ame na zas de vio len cias

di rec tas e in clu so, se gún el co rres pon sal de Dai ly He rald, en un

dis pa ro sali do de la mul ti tud de che quis tas dis fra za dos de pro le- 

ta ria do.»

En Mos cú, en la es ta ción de Vin dau, se ha bían he cho pre pa ra- 

ti vos más se rios pa ra re ci bir a los de fen so res. To ma mos aquí la

des crip ción co rres pon dien te a Pra v da (n.° del 27 de ma yo):

«Des de la una y me dia de la tar de, las mul ti tu des or ga ni za das,

con or ques ta, cánti cos y ban de ras, se re ú nen en la es ta ción de

Vin dau. Los ma ni fes tan tes lle van pan car tas. Una in men sa te la

ofre ce la ima gen del rey bel ga y, a su la do, la de Van der vel de. El

re tra to lle va es ta ins crip ción en le tras de gran des di men sio nes:

“Se ñor mi nis tro del rey, Van der vel de, ¿cuán do com pa re ce rá us- 

ted an te el tri bu nal re vo lu cio na rio?

»En otra pan car ta, de di ca da a Théo do re Lie bk ne cht, se pue de

leer es ta pre gun ta: “Caín, Caín, ¿qué has he cho con tu her ma no

Karl?”.

»Otras pan car tas apa re cen cu bier tas de ins crip cio nes: “Aba jo

la de fen sa de aque llos cu yas ma nos es tán ro jas de la san gre de los

tra ba ja do res”, “¡Ver güen za a Théo dor Lie bk ne cht, de fen sor de

los ase si nos de su her ma no!”. Las ins crip cio nes es tán en tres len- 

guas: ru so, ale mán y fran cés.»

Hay tam bién un co ro en tre na do de ante ma no y que in ter pre ta

una can ción, com pues ta pa ra esa cir cuns tan cia, por al gún poe ti- 

llo a suel do y lle na de in ju rias pa ra Van der vel de. Me per mi ti ré

ci tar par te de esa pie za, tes ti mo nio fe ha cien te del ni vel in te lec- 

tual de los dic ta do res mos co vi tas, ins ti ga do res de es ta re cep ción.
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¡Ya lle ga, ya lle ga Van der vel de,

aco já mos lo con ale g ría!

De to dos los la ca yos men che vi ques,

él es el más la ca yo de los la ca yos.

Vie ne a vi si tar nos Ese pi llo uni ver sal.

Cier to, las vi si tas nos agra dan,

Pe ro es una lás ti ma ue sea im po si ble, ami gos,

Col gar lo una vez aquí.

Ase sino de pri mer or den,

Sa be muy bien, el muy cer do,

ue, si con de na mos a los s.-r.,

¡El ya es tá con de na do!

En me dio de ese caos de gri tos, de sil bi dos, de ame na zas, uno

de los de fen so res, Kurt Ro sen feld, con si guió sor pren der en fla- 

gran te de li to a quien di ri gía to da esa es ce na, sil ban do él mis mo

me tién do se los de dos en la bo ca: era Bu ja rin, miem bro de la

Aca de mia de Cien cias so cia lis tas, uno de los je fes de la In ter na- 

cio nal co mu nis ta, uno de los pri me ros dig na ta rios del Es ta do so- 

vié ti co (y de fen sor de Se me nov-Va si liev en el pro ce so[5]).

Al día si guien te, 28 de ma yo, la cam pa ña contra los so cia lis- 

tas-re vo lu cio na rios y los de fen so res to mó nue vo ses go.

Pa ya sos pin ta rra jea dos y ri dícu los re co rrían la ciu dad en au to- 

mó vi les ador na dos y, en co pli llas es tú pi das, con ta ban a los mos- 

co vi tas los «he chos que ates ti gua ban la trai ción del Par ti do so cia- 

lis ta-re vo lu cio na rio, los sa queos y ase si na tos co me ti dos por ese

par ti do en de tri men to de la cla se obre ra».

So bre una tri bu na pú bli ca de la pla za Tver skoi, no le jos del

mo nu men to a Pu chkin, Gui ñol con ta ba a su res pe ta ble au di to rio

«los he chos más in con tes ta bles», re la ti vos a los crí me nes de los

so cia lis tas-re vo lu cio na rios, me tien do en el mis mo sa co a és tos, a



201

men che vi ques, a ca de tes y a los peo res reac cio na rios. To do es to

apo ya do por un es pec tá cu lo en que se re pre sen ta ba la ma tan za

de los ase si nos con ayu da de un enor me ga rro te. En pri mer lu- 

gar, se lle va cer ca del Gran Gui ñol al trai dor men che vi que Mar- 

tov, a quien in me dia ta men te le ma cha can la ca be za. Ac to se gui- 

do se ha ce com pa re cer a Tcher nov; se tra ba una lu cha des es pe ra- 

da en tre Tcher nov y Gui ñol; por su pues to, la «vir tud» triun fa y

el ex pe di ti vo Gui ñol rom pe el crá neo del «ban di do Tcher nov».

La mis ma suer te le es re ser va da a Van der vel de y a los de más de- 

fen so res ex tran je ros.

Mien tras tan to, se ce le bra ban mí ti nes: los ora do res bol che vi- 

ques, con Tro tsky a la ca be za, com pa re cían en fá bri cas y ta lle res,

pro nun cia ban dis cur sos in fla ma dos, ha cían vo tar con sig nas exi- 

gien do san cio nes im pla ca bles contra los so cia lis tas-re vo lu cio na- 

rios, así co mo su con de na a muer te. Por bo ca de esos ora do res,

los obre ros apren dían que los so cia lis tas-re vo lu cio na rios ha bían

des en ca de na do la gue rra ci vil en Ru sia, que eran res pon sa bles

del ham bre que aque ja ba a Ru sia, y que to do me jo ra ría una vez

fu si la dos esos ene mi gos de los tra ba ja do res. Pe ro, por otro la do,

esos co mu ni ca dos só lo te nían una im por tan cia se cun da ria: lo es- 

en cial es que las au to ri da des bol che vi ques or de na ban vo tar en fa- 

vor de la muer te de los so cia lis tas-re vo lu cio na rios. Y, en in nu- 

me ra bles fá bri cas, los obre ros «sin par ti do», igual que los pe que- 

ños gru pos de co mu nis tas fa na ti za dos y co rrom pi dos por la de- 

ma go gia, le van ta ban dó cil men te la ma no acep tan do las con sig- 

nas pro pues tas.

Se me jan te do ci li dad aca so pa re ce rá ex tra ña a los obre ros de

Eu ro pa oc ci den tal. Pe ro vo so tros, que vi vís en paí ses li bres, que

te néis vues tras or ga ni za cio nes de par ti do y vues tras unio nes pro- 

fe sio na les, lo ca les, pa ra reu nio nes y pe rió di cos, vo so tros que po- 

seéis de re chos hu ma nos, aun que sean li mi ta dos, re cor dad que el

pro le ta rio, en la Ru sia de los so vie ts, es un ser pri va do de to dos

los de re chos, y que le ha ce fal ta un va lor ex tra or di na rio pa ra
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atre ver se, contra to das las ame na zas, a vo tar contra una con sig na

pro pues ta por Tro tsky «en per so na», ¡el cual lle ga a la fá bri ca con

su sé qui to de che quis tas y ro dea do por una es col ta de sol da dos

ro jos!

Sin em bar go, los bol che vi ques no se li mi ta ron a los mí ti nes y

a las con sig nas que re cla ma ban la pe na de muer te pa ra los so cia- 

lis tas. En las fá bri cas, se ha cían cir cu lar las pe ti cio nes y se obli ga- 

ba a los obre ros a fir mar las san grien tas re qui si to rias fa bri ca das

en el Kre m lin.

Al gu nas ve ces, los obre ros se ne ga ban a po ner su fir ma de ba jo

de las pe ti cio nes de muer te.

—¿No que réis fir mar? —pre gun ta ban los co mu nis tas a los re- 

frac ta rios—. ¿Pre fe rís que se os echen de la fá bri ca y que se os dé

un pe que ño pa seo has ta la che ca?

En ton ces las pe ti cio nes se cu brían de fir mas. Y las co lum nas

de Pra v da y de Iz ves tia se lle na ban de lla ma mien tos san grien tos,

acom pa ña dos de nom bres de fá bri ca, de nom bres de obre ros y de

nú me ros de sig na ta rios.

Si vo so tros, obre ros de Oc ci den te, hu bie rais po di do leer to das

aque llas elu cu bra cio nes, ha brías pen sa do que los obre ros ru sos

eran un ata jo de sal va jes ávi dos de san gre. Esas pe ti cio nes re pre- 

sen tan una ca lum nia contra el pro le ta ria do ru so, un abo mi na ble

abu so de su nom bre, una men ti ra in fa me. En to dos los des po tis- 

mos, los que con ser van el fu sil y el lá ti go pre ten den ha blar en

nom bre del pue blo so me ti do. Por ello, no hay na da-de sor pren- 

den te en que esos bol che vi ques ha yan po di do ha cer vo tar en las

fá bri cas cen te na res de con sig nas san grien tas. Aca so me re ce ha- 

cer se no tar, por el con tra rio, que, a pe sar de to do, de en tre las fi- 

las obre ras ru sas, y en el cur so de esa cam pa ña, se ele va ron pro- 

tes tas contra la pre sión ejer ci da so bre su con cien cia.

Por ejem plo, en la pla za de la es ta ción de Vin dau, en el cur so

de la ma ni fes ta ción contra los de fen so res eu ro peos, el obre ro
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Iva nov pro tes tó, y fue in me dia ta men te de te ni do y con du ci do a

pri sión.

En el mi tin de la fá bri ca Bo go ro do sko-Glukho vskaia, el obre- 

ro Te nen tiev di ri gió a los bol che vi ques un dis cur so en el que di- 

jo, en tre otras co sas:

«Ca ma ra das, in de pen dien te men te de lo que sean los so cia lis- 

tas-re vo lu cio na rios, no creo nos hu bie sen em pu ja do a cu la ta zos

a las reu nio nes, co mo bo rre gos, ba jo la ame na za de pri var a

nues tras fa mi lias de ví ve res in dis pen sa bles, dis tri bui dos en los al- 

ma ce nes del Es ta do, co mo se ha he cho con no so tros; no creo nos

hu bie sen exi gi do ra ti fi car las de ci sio nes del go bierno, com pues to

por miem bros del par ti do di ri gen te, del mo do que vo so tros, los

co mu nis tas, lo ha céis. Soy vie jo, no me dais mie do y no te mo

vues tras ame na zas, de mo do que, con to da cla ri dad, di ré que, en

1917, cuan do los so cia lis tas-re vo lu cio na rios for ma ban par te del

go bierno, no so tros los tra ba ja do res, sin dis tin cio nes de par ti do,

te nía mos con cien cia de ser, an te to do, ciu da da nos ru sos y no

bes tias de car ga. En ton ces, no se nos obli ga ba a bai lar al son que

vo so tros to cáis aho ra pa ra dar sa tis fac ción a vues tros di ri gen tes,

los cua les, des de ha ce cua tro años nos con du cen a gol pes.»[6]

En buen nú me ro de fá bri cas, los obre ros con si guie ron reu nir-

se a es pal das de las au to ri da des bol che vi ques y vo tar acuer dos

contra la even tual eje cu ción de los so cia lis tas-re vo lu cio na rios[7].

Pe ro no ha bía en Ru sia nin gún pe rió di co en don de pu bli car esas

pro tes tas.

El 6 de ju nio, el so viet de Mos cú exa mi nó el in for me de Ra- 

dek so bre el pro ce so en pre pa ra ción. Al gu nos ora do res ha bían

de ja do en tre ver que no pro ce día ate ner se a los acuer dos de Ber- 

lín y que, sin de rro char de ma sia das pa la bras inú ti les, ha bía que

fu si lar a los acu sa dos.

Es ta cam pa ña al can zó su pun to cul mi nan te quin ce días des- 

pués, el 20 de ju nio, ani ver sa rio de la muer te de Vo lo dar sky,
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cuan do se or ga ni za ron en Mos cú y Pe tro gra do ma ni fes ta cio nes

de obre ros y sol da dos ro jos exi gien do la eje cu ción de los so cia- 

lis tas-re vo lu cio na rios.

Los sol da dos ro jos fue ron con vo ca dos a es ta ma ni fes ta ción

por or den del man do, co mo si tra ta ta se de una re vis ta. Los obre- 

ros y em plea dos del Es ta do re ci bie ron or den de pre sen tar se en

lu ga res de ter mi na dos, se gún lis tas no mi na les. Se anun ció ofi cial- 

men te que las per so nas que asis tie ran a la ma ni fes ta ción ob ten- 

drían el sa la rio de una jor na da de tra ba jo (y en al gu nos dis tri tos,

ade más, una co mi da ca lien te). A los obre ros se les pre vino que la

ma ni fes ta ción en cues tión se ría un me dio de pro bar su leal tad y

que a los re frac ta rios les se rían apli ca das me di das ri gu ro sas.

He aquí al gu nos he chos que tes ti mo nia ron la ma ne ra en que

fue pre pa ra da, en Mos cú, es ta ma ni fes ta ción de la «có le ra po pu- 

lar» y có mo fue, en re la ción con ella, la ac ti tud po pu lar.

1.    Fá bri ca «Bo ga tyr». A pe sar del cie rre de las puer tas, los

obre ros con si guie ron aban do nar la reu nión (sal ta ban por en ci ma

de los mu ros o se dis per sa ban por los di ver sos cuer pos del edi fi- 

cio). De 2.500 obre ros só lo que da ron tres o cua tro cien tos.

La san gui na ria con sig na só lo con si guió 35 o 40 vo tos. Los de- 

más se abs tu vie ron. El di rec tor de la fá bri ca ha bía plan tea do el

pro ble ma cla ra y pre ci sa: «A los que no asis tan a la ma ni fes ta ción

les se rán des con ta dos tres días de sa la rio». Por otra par te se hi cie- 

ron cir cu lar ru mo res de even tua les des pi dos. Los obre ros te nían

que pre sen tar su tar je ta de con trol, co mo los días de tra ba jo. Sin

em bar go, no to ma ron par te en la ma ni fes ta ción más de 300 o

400 obre ros.

2.   Fá bri ca Ka li nkin (200 obre ros). En la reu nión se acor dó

adop tar, a ma ne ra de con sig na, el lla ma mien to ofi cial del Par ti do

co mu nis ta re la ti vo al pro ce so. El au di to rio aco gió es ta pro pues ta

en si len cio y só lo un tí mi da voz di jo: «Ha bría que vo tar». Pe ro la

vo ta ción no se lle vó a ca bo.
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En cuan to a la ma ni fes ta ción, los re pre sen tan tes de la ad mi nis- 

tra ción y del co mi té de fá bri ca de cla ra ron sin más: el que no asis- 

ta se rá des pe di do. A pe sar de to do, só lo se pre sen tó una pe que ña

mi no ría.

3.   En la «Cen tro soiuz» (Unión de Co ope ra ti vas), se di vul gó,

po cos días an tes de la ma ni fes ta ción, una ad ver ten cia fir ma da

por el je fe del eco no ma to y con ce bi da del si guien te mo do: «A

los que asis tan a la ma ni fes ta ción se les ser vi rá una co mi da». Lo

que se lle vó a efec to.

4.  En la reu nión de los em plea dos y obre ros de la «Sec ción de

Trans por tes» de la Co ope ra ti va de con su mo de Mos cú, no asis- 

tie ron más que 120 de 300. La or den del día, que re cla ma ba san- 

cio nes «im pla ca bles» contra los acu sa dos, reu nió 9 vo tos, de los

cua les 6 per te ne cien tes a la ad mi nis tra ción. Es te re sul ta do irri tó

a los je fes y les hi zo pro fe rir ame na zas de des pi do. Tras lo cual,

la vo ta ción vol vió a re pe tir se cin co ve ces. Sin em bar go, la ci fra

de vo tos en fa vor de la mo ción de con de na per ma ne ció in va ria- 

ble: en ton ces, se re nun ció a la or den del día y se pu so a vo ta ción

la pro pues ta de ma ni fes ta ción del 20 de ju nio. 13 per so nas vo ta- 

ron en fa vor de es ta ma ni fes ta ción.

5.   Fá bri ca far ma céu ti ca n.° 2 (120 obre ros). En fa vor de la

pro po si ción del pre si den te vo ta ron 5 per so nas. Se ele va ron vo ces

re cla man do ora do res de otros par ti dos. So la men te los cin co vo- 

tan tes to ma ron par te en la ma ni fes ta ción.

6.  Fá bri ca de elec tri ci dad lla ma da an te rior men te «1886». Al- 

gu nos días an tes de la ma ni fes ta ción, el nú cleo co mu nis ta hi zo

cir cu lar una lis ta con la con sig na de re cla mar la pe na de muer te

pa ra los so cia lis tas-re vo lu cio na rios. En al gu nas fá bri cas, la lis ta

fue pre sen ta da por los miem bros del co mi té de fá bri ca y de las

au to ri da des. Fue inú til ese aco so so bre los tra ba ja do res: no se

con si guió re co ger mu chas fir mas. El día de la ma ni fes ta ción hu- 

bo un mi tin pre li mi nar. Sin em bar go, de 1.500 obre ros só lo acu- 
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die ron a la reu nión un cen te nar; dos cien tos o tres cien tos to ma- 

ron par te en la ma ni fes ta ción.

7.   De pó si to de tran vías Miusky. En la reu nión se hi cie ron

nu me ro sas pro pues tas: «Es ta mos en contra de la pe na de muer- 

te». La or den del día no fue vo ta da y no asis tió na die a la ma ni- 

fes ta ción.

8.   De pó si to de tran vías de Pres nia. La asis ten cia se di sol vió

tan pron to co mo los obre ros se en te ra ron de que la or den del día

com pren día la cues tión del pro ce so de los so cia lis tas-re vo lu cio- 

na rios. Na die acu dió a la ma ni fes ta ción.

9.   Ta lle res fe rro via rios Save lo vsky (4.000 obre ros). Des de el

prin ci pio, los obre ros se ne ga ron a to mar par te en el «re ci bi- 

mien to» dis pen sa do a Van der vel de. En la reu nión de di ca da al

pro ble ma de los so cia lis tas-re vo lu cio na rios se pre sen ta ron po cos

asis ten tes. La or den del día, que re cla ma ba la pe na de muer te,

reu nió 18 vo tos. Des pués de la vo ta ción, se hi zo cir cu lar la or- 

den del día por los ta lle res y se exi gie ron fir mas ba jo ame na zas

de gra ves re pre salias. De es te mo do, se re co gie ron 90 o 100 fir- 

mas. Ape nas 60 o 70 per so nas asis tie ron a la ma ni fes ta ción.

10.  In ten den cia de Mos cú. En el ta ller de ase rra do me cá ni co,

y gra cias a ma ni fies tos di vul ga dos el día an te rior a la ma ni fes ta- 

ción, se de ci dió por una ni mi dad no unir se a los ma ni fes tan tes.

Cuan do los obre ros se pre sen ta ron al tra ba jo, el 21 de ju nio, el

ta ller es ta ba ce rra do y el sub je fe in te rro gó a ca da re cién lle ga do

so bre las ra zo nes de su au sen cia en la ma ni fes ta ción de la vís pe ra.

Des pués de oír a los «cul pa bles» de cla ró que se des con ta ría de sus

sa la rios el to tal de cin co jor na das de su tra ba jo (17.500.000 ru- 

blos).

En el ta ller de cos tu ra, el nú cleo co mu nis ta, sin ha ber con sul- 

ta do a los tra ba ja do res, ins cri bió con sig nas en la ban de ra, que

fue ron se gui das por ape nas al gu nas de ce nas de obre ros (el ta ller

te nía 700).
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11.  Fá bri ca de pa ñe ría fi na. Una cua ren te na de obre ros de un

to tal de 400, se ins cri bie ron pa ra to mar par te en la ma ni fes ta- 

ción. Só lo se pre sen ta ron los co mu nis tas y los as pi ran tes a in gre- 

sar en el Par ti do.

12.   Fá bri ca «Maika par». Al lle gar al ta ller y aper ci bir la ban- 

de ra con las ins crip cio nes que re cla ma ban la muer te de los so cia- 

lis tas-re vo lu cio na rios, los tra ba ja do res exi gie ron la su pre sión de

las mis mas. El nú cleo co mu nis ta se ne gó, por lo que fue el úni co

que par ti ci pó en la ma ni fes ta ción.

13.    27.ª Im pren ta del Con se jo de Eco no mía Na cio nal de

Mos cú. En la asam blea ge ne ral el or den del día re la ti vo a los so- 

cia lis tas-re vo lu cio na rios, pro pues to por la cé lu la co mu nis ta, no

ob tu vo nin gún vo to. Al día si guien te, Pra v da pu bli có un ar tícu lo

ame na za dor exi gien do la des truc ción del «avis pe ro men che vi- 

que». Di cho y he cho. En la im pren ta se nom bró a un nue vo je fe,

el fa mo so Po lon sky, el cual, a pe sar de que la im pren ta es ta ba

des bor da da por el tra ba jo, des pi dió has ta el oto ño a 200 obre ros

(de un to tal de 300). Des pués de es to, con vo có a una nue va reu- 

nión, don de él mis mo pro nun ció un dis cur so y con si guió fi nal- 

men te ha cer vo tar el acuer do por el que se exi gía la apli ca ción de

la «pe na su pre ma» a los so cia lis tas-re vo lu cio na rios.

En fin, he aquí lo que cuen ta el Cou rrier so cia lis te, de don de to- 

ma mos la in for ma ción so bre la ma ni fes ta ción del in men so ba rrio

de Pres nia (dis tri to obre ro de Mos cú).

«De to do el ba rrio, só lo se pre sen tan a la ma ni fes ta ción unos

4.000 obre ros, cu ya asis ten cia se de bió a las ame na zas. Los obre- 

ros mar chan jun to a los mi li ta res (sin ar mas). Mu chas mu je res y

ado les cen tes de 12 a 13 años. Se echa ba de ver la au sen cia de los

obre ros fe rro via rios de Brian sk. Las con sig nas se de bían al dia rio

Pra v da. El es ta do de áni mo ge ne ral era tris te y de aba ti mien to.

To dos de sea ban ter mi nar aque llo cuan to an tes y re gre sar a sus

ca sas. He aquí un cam bio de im pre sio nes sig ni fi ca ti vo en tre los
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sol da dos ro jos y un gru po de ma ni fes tan tes: —“Eh, vo so tras, las

mu je res, ¿por qué ha béis ve ni do?”— —“¿Y vo so tros?”—

—“Bue no, no so tros per te ne ce mos al go bierno, y se nos ha or de- 

na do ve nir”. “Bue no, a no so tras nos ocu rre lo mis mo”».

Por su pues to, pa ra to mar par te en la ma ni fes ta ción se ha bía

mo vi li za do to das las fuer zas de los «nú cleos co mu nis tas», a to dos

aque llos obre ros que to da vía tie nen con fian za en los co mu nis tas

y a los que los pe rió di cos ofi cia les, Iz ves tia y Pra v da han sa bi do

in fun dir, por me dio de sus ca lum nias ha bi tua les, un odio fe roz

contra los so cia lis tas.

Es tos ele men tos for ma ban, en la mul ti tud, una mi no ría in sig- 

ni fi can te, pe ro eran ellos pre ci sa men te quie nes, se gún lo ha bían

que ri do los ins ti ga do res de aquel es pec tá cu lo, da ban a la ma ni- 

fes ta ción una apa rien cia de «có le ra po pu lar».

Así es có mo se pre pa ró aque lla co sa ver gon zo sa, una ma ni fes- 

ta ción don de se ha con fun di do a los obre ros, o bien equi vo ca dos

por la de ma go gia bol che vi que, o bien ate rro ri za dos por las ame- 

na zas de los su pe rio res y por los pre to ria nos co rrom pi dos del ré- 

gi men so vié ti co y to da la ca na lla que en otro tiem po cons ti tuía

el ele men to prin ci pal de las mul ti tu des que ma sa cra ban a los ju- 

díos ba jo las ór de nes de la po li cía za ris ta y que, aho ra, es tá dis- 

pues ta a se guir adon de sea a los che quis tas so vié ti cos.

A las cua tro, la mul ti tud que lle na ba la Pla za Ro ja vio apa re- 

cer a los com po nen tes del Co mi té re vo lu cio na rio, el abo ga do

ge ne ral Kr y lenko, el pre si den te del so viet de Mos cú, Ka me nev,

y los re pre sen tan tes de la In ter na cio nal co mu nis ta: Ra dek, Cla ra

Ze tkin, Sa doul y Ch me ral. Pri me ro ha bló el pre si den te del tri- 

bu nal, Pia takov, quien de cla ró a las ma sas que, sin pre ten der an- 

ti ci par se a los acon te ci mien tos, po día de cual quier mo do afir mar

que el tri bu nal re vo lu cio na rio cas ti ga ría se ve ra men te a los acu sa- 

dos que han aten ta do contra el po der de los so vie ts.
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Ac to se gui do to mó Ra dek la pa la bra pa ra lle nar de in ju rias a

los de fen so res ex tran je ros. Des pués, Bu ja rin hi zo un elo gio de

Se me nov y de la Ko no plo via, quien ha bían pues to en las ma nos

del Po der so vié ti co las pie zas ne ce sa rias pa ra el pro ce so de los so- 

cia lis tas-re vo lu cio na rios.

Y he aquí que los ma ni fes tan tes em pie zan a des fi lar de lan te

del Tri bu nal re vo lu cio na rio. Los miem bros del tri bu nal, al re- 

gre sar de la con cen tra ción a sus pues tos de ma gis tra dos, or de nan

que se con duz ca a los ma gis tra dos cer ca de la ven ta na abier ta,

fren te a la mul ti tud de li ran te. Los so cia lis tas es tán en pie ba jo un

di lu vio de ame na zas, de in ju rias y sar cas mos. En pri me ra fi la,

apa re cen los acu sa dos que han si do je fes del Par ti do y se ma ni- 

fies tan siem pre dis pues tos a mar char los pri me ros a la muer te.

Des de la mul ti tud al guien arro ja a Go tz una ins crip ción con la

si guien te le yen da: «Muer te pa ra los so cia lis tas-re vo lu cio na rios».

Los jue ces ríen, el acu sa dor mi ra al re de dor sa tis fe cho, los que en- 

cien den la pro vo ca ción se mues tran exul tan tes.

Es ta pro vo ca ción du ra cin co ho ras. Pe ro es to no es su fi cien te

pa ra los bol che vi ques.

A las diez de la no che, el pre si den te anun cia que una de le ga- 

ción del mi tin pi de ser re ci bi da y oí da por el tri bu nal. El abo ga- 

do ge ne ral, Kr y lenko, «ex pli ca»: Aun que el he cho no es té pre- 

vis to por las le yes, ello for ma par te del es píri tu so vié ti co y, por

con si guien te, es rea li za ble. Y el «pue blo» in ter vie ne acer ca del

Tri bu nal, una mul ti tud de fa ná ti cos ex ci ta dos por los de ma go- 

gos, che quis tas con ven ci dos, mien tras que os cu ros y tur bios ele- 

men tos hor mi guean por el pre to rio. Se oyen ame na zan sal va jes,

ro cia das de gro se ras in ju rias.

Los jue ces «es cu chan» aten ta men te a los «ora do res», les es tre- 

chan las ma nos, les agra de cen la abne ga ción de que dan prue ba

en fa vor del po der so vié ti co, pro me ten ha cer lo to do si guien do la

vo lun tad po pu lar.
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Los so cia lis tas-re vo lu cio na rios pa sa ron dos ho ras y me dia de

tor tu ra. Pe ro aca so los su fri mien tos de esos ru dos lu cha do res no

fue ron sino ba ga te las, al la do de los su fri dos en aque llos mo men- 

tos por sus fa mi lia res, es po sas, ma dres y her ma nas, ad mi ti das en

el pro ce so en ca li dad de asis ten tes.

No pue do re pro du cir aquí las car tas de esos már ti res de la jus- 

ti cia bol che vi que, car tas es cri tas con san gre y que es im po si ble

leer sin lá gri mas de pie dad y de in dig na ción. En su fue ro in- 

terno, ya ha bían di cho un su pre mo adiós a sus se res que ri dos; es- 

ta ban con ven ci dos de que la ho ra fa tal ha bía lle ga do, de que

aque lla es pan to sa jor na da no ter mi na ría sin ma sacre, sin el lin- 

cha mien to de los acu sa dos.

Eso mis mo creían los pro pios acu sa dos, quie nes con ser va ron

has ta el fi nal una cal ma im per tur ba ble y son ri sas de es tí mu lo y

ter nu ra pa ra los se res ama dos, con mi ra das in trépi das y des de ño-

sas pa ra los ver du gos.

Pe ro ni los acu sa dos ni sus fa mi lia res sa bían que aque lla ca na lla

mer ce na ria, pa ga da pa ra apa re cer co mo «pue blo in dig na do», ha- 

bía re ci bi do or den de gri tar has ta des ga ñi tar se, pe ro abs te nién- 

do se a la vez de to da ac ción. Vo ci fe rar y pro fe rir in ju rias, sí, pe ro

en mo do al guno ma tar a aqué llos res pec to a los cua les los bol- 

che vi ques abri ga ban otros de sig nios.

Des pués de la ma ni fes ta ción del 20 de ju nio, la cam pa ña de

có le ra po pu lar pa re ció des va ne cer se.

¿Por qué? ¿Sen tían es crú pu los los co mu nis tas? ¿Te nían, la im- 

pre sión pro du ci da en la opi nión pú bli ca de Eu ro pa? ¿O bien es

que es ta ban a pun to de ago tar sus re cur sos? ¿O ha bían con ce bi do

otros pro yec tos? Lo ig no ro.

Ve mos aho ra có mo ha fun cio na do esos días el Tri bu nal re vo- 

lu cio na rio. Exa mi ne mos aho ra cuá les fue ron las for mas del pro- 

ce so.

La co me dia ju di cial
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Al prin ci pio, los bol che vi ques se pro po nían lle var an te el tri- 

bu nal a 47 per so nas; ac to se gui do, des pués de la con fe ren cia de

las tres In ter na cio na les, el nú me ro de pro ce sa dos se re du jo a 32.

De és tos, 22 per so nas per te ne cían al Par ti do so cia lis ta-re vo lu cio- 

na rio, y re pre sen ta ban en el pro ce so el «pri mer gru po de acu sa- 

dos». Al la do de és tos, fi gu ra ba un se gun do gru po com pues to de

diez per so nas, en tre los que es ta ban Se me nov y Ko no plio va.

Eran tráns fu gas del cam po so cia lis ta-re vo lu cio na rio; la ma yor

par te de ellos es ta ban afi lia dos des de ha cía tiem po al par ti do di ri- 

gen te y ha bían com pra do de ante ma no su per dón trai cio nan do y

en tre gan do a sus ca ma ra das.

La de fen sa se di vi día del si guien te mo do: los acu sa dos del

«pri mer gru po» es ta ban de fen di dos por los abo ga dos ru sos Mu- 

ra viov, Ta guer, etc. y por los re pre sen tan tes del so cia lis mo eu ro- 

peo, Van der vel de, Lie bk ne cht, Ro sen feld; la de fen sa del «se gun- 

do gru po» la asu mía una de ce na de co mu nis tas, con Bu ja rin en

ca be za y flan quea do por Gra zia dei, Sa doul, Ch me ral y Fé lix

Kohn.

Los de fen so res del «se gun do gru po» ha bían de ter mi na do su

ac ti tud en el su ce so por la si guien te de cla ra ción, ava la da con sus

fir mas:

«Los de fen so res, en su con jun to, no se con si de ran so li da rios

en la de fen sa. No te ne mos na da en co mún con los se ño res Van- 

der vel de y Ro sen feld. No cree mos po si ble la de fen sa de ene mi- 

gos de la re vo lu ción pro le ta ria, que se ha llan en el cam po de la

Van dea ru sa. De cual quier mo do, hay en tre los acu sa dos un gru- 

po de per so nas que ha re co no ci do su par ti ci pa ción en ac tos

contra rre vo lu cio na rios y se con ven ció de que la po lí ti ca del Co- 

mi té cen tral del Par ti do so cia lis ta-re vo lu cio na rio era cri mi nal.

To da es ta gen te ha pa sa do len ta men te al cam po de la re vo lu ción

pro le ta ria. Por es ta ra zón con si de ra mos co mo un de ber re vo lu- 

cio na rio asu mir su de fen sa.»
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La acu sación la sos te nían: el fis cal ge ne ral Kr y lenko, el de le- 

ga do del go bierno, Lu na tchar sky, Po k ro vsky, Cla ra Ze tkin,

Mun na, Sa doul y Bo ca ni.

El tri bu nal es ta ba for ma do por tres bol che vi ques. El pú bli co o

«pue blo» es ta ba re pre sen ta do por 1.200 co mu nis tas y che quis tas.

A las fa mi lias de los acu sa dos so la men te se les ha bía con ce di do

22 pa ses pa ra en trar a la sa la.

Es te no gra fía y tra duc ción co rrían por cuen ta de la Se gu ri dad

co mu nis ta.

En fin, la re qui si to ria contra los 22 acu sa dos se for mu la ba des- 

de cua tro án gu los:

1.  Por la acu sación ofi cial,

2.  Por los trai do res (los com po nen tes del «2.° gru po»),

3.  Por los de fen so res de esos trai do res,

4.  Por los miem bros del Tri bu nal.

Es te me ca nis mo fun cio nó en me dio de una cam pa ña de pren sa

per ma nen te en me dio tam bién de una mul ti tud des en fre na da,

es pe cial men te pre pa ra da.

En cuan to a los de fen so res del «1er gru po», se les prohi bía ha- 

blar, sus pa la bras eran in ten cio nal men te ter gi ver sa das por los in- 

tér pre tes, sus pre gun tas re cha za das por el tri bu nal con ru dos sar- 

cas mos.

Los dis cur sos de los acu sa dos —co mo apa re ce in clu so en los

ten den cio sos in for mes de la pren sa bol che vi que— eran in te- 

rrum pi dos a ca da pa so, ya sea por el pre si den te o el fis cal ge ne ral,

ya por par te de sim ples che quis tas que for ma ban par te del pú bli- 

co.

El Tri bu nal se ne gó a oír a los tes ti gos ci ta dos por los acu sa- 

dos, se ne gó a ad mi tir, pa ra par ti ci par en la de fen sa, a cua tro so- 

cia lis tas ru sos, se ne gó a pre sen tar en los de ba tes do cu men tos

pro ba to rios del ca rác ter fa laz y ab sur do de la acu sación.
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No es ne ce sa rio re cor dar que los acu sa dos del «1er gru po» no

fue ron au to ri za dos a su de bi do tiem po pa ra co no cer las pie zas

del pro ce so, que los de fen so res ex tran je ros no te nían de re cho a

co mu ni car se li bre men te con sus co le gas ru sos; que la es te no gra- 

fía es ta ba to ma da de una ma ne ra tan irre gu lar, que ni los acu sa- 

dos ni los de fen so res re co no cían en las ver sio nes da das sus pro- 

pios re cur sos.

To da es ta co me dia de injus ti cia con tri buía a pre pa rar la con- 

clu sión san gui na ria y pre me di ta da.

Des de la pri me ra se sión, el pre si den te Pia takov ha bía de cla ra- 

do que el Tri bu nal re nun cia ba de ante ma no al exa men im par cial

del ca so y te nía la in ten ción de ins pi rar se úni ca men te en los in te- 

re ses del Po der so vié ti co.

No se tra ta ba de un jui cio tal co mo lo ima gi na mos en Eu ro pa,

sino una dan za de ca ní ba les al re de dor de pri sio ne ros ata dos, es- 

pe ran do la muer te.

Cuan do la de fen sa in ten tó in vo car la con ven ción de Ber lín,

los bol che vi ques re pli ca ron que es ta con ven ción no era obli ga to- 

ria pa ra ellos, que no les obli ga ba a na da y que su tri bu nal po día

ha cer lo que le vi nie ra en ga na.

Es to que ría de cir: nos bur la mos de nues tros com pro mi sos,

nos bur la mos de la opi nión del pro le ta ria do oc ci den tal, y ha re- 

mos con los acu sa dos lo que ya he mos he cho con mi lla res de so- 

cia lis tas, de cam pe si nos y de obre ros.

Al ca bo de sie te días de lu cha des es pe ra da por la jus ti cia, por

la con ven ción de Ber lín, por la vi da de los acu sa dos, los de fen so- 

res ex tran je ros di ri gie ron al Tri bu nal la si guien te de cla ra ción:

«Cons ta ta mos que, en el cur so de los de ba tes, las con di cio nes

del acuer do de Ber lín, con clui do en tre las tres In ter na cio na les,

no fue ron ob ser va das en di fe ren tes oca sio nes:

»1.   El Tri bu nal re cha zó la ad mi sión de cua tro de fen so res su- 

ple men ta rios y no au to ri zó que la es te no gra fía se to ma se de
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acuer do con lo es ti pu la do en Ber lín.

»2.   El Tri bu nal de cla ró que, en las pre sen tes cir cuns tan cias,

era ne ce sa rio exa mi nar si se de bía con ti nuar acep tan do a los de- 

fen so res ex tran je ros.

»3.   Los acu sa do res Kr y lenko y Lu na tchar sky de cla ra ron que

el acuer do de Ber lín no obli ga ba al Tri bu nal.

»4.  El re pre sen tan te de la de le ga ción de la ter ce ra In ter na cio- 

nal en la con fe ren cia de Ber lín, Bu ja rin, de cla ró que el acuer do

de Ber lín que da ba ro to.

»De cual quier mo do, preo cu pa dos por los in te re ses de la de- 

fen sa, es ti ma mos que, a pe sar de es tos he chos, de be mos con ti- 

nuar a dis po si ción de los acu sa dos, si ellos lo de sean.»

En es te mo men to, el ca rác ter del Tri bu nal ya se ha bía pre ci sa- 

do lo su fi cien te co mo pa ra de jar en tre ver que la par ti ci pa ción en

los de ba tes de los de fen so res ex tran je ros no ten dría en lo su ce si- 

vo la me nor uti li dad. No po dían ga ran ti zar la ob ser va ción de

pro ce di mien tos re gu la res, ni ase gu rar con su pre sen cia la pu bli- 

ci dad de sus de ba tes y, de he cho, da das la fal si fi ca ción de las tra- 

duc cio nes y del tra ba jo ta qui grá fi co, así co mo la trans for ma ción

de las se sio nes del pro ce so en mí ti nes con ti nuos, que da ban pri- 

va dos in clu so de la po si bi li dad de par ti ci par ac ti va men te en los

de ba tes.

Por otra par te, la pre sen cia de los de fen so res ex tran je ros en el

pro ce so ha cía creer, fa laz men te, que el pro ce so se de sa rro lla ba

re gu lar men te y de acuer do con las cláu su las de la de cla ra ción

ber li ne sa de las tres In ter na cio na les. Los de fen so res te nían con- 

cien cia que de jar sub sis tir se me jan te ilu sión sig ni fi ca ba per ju di- 

car a la cau sa que ha bían asu mi do, un per jui cio mu cho más real

que la ven ta ja que po día su po ner su par ti ci pa ción en el pro ce so.

Es to les ins pi ró la de ci sión de no con ti nuar par ti ci pan do por

más tiem po, de ci sión que los acu sa do res apro ba ron por una ni mi- 

dad.
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El 19 de ju nio, Van der vel de, Lie bk ne cht, Ro sen feld y Wau- 

ters aban do na ron Mos cú (des pués de ver se obli ga dos a ame na zar

con una huel ga de ham bre pa ra ob te ner por par te de los bol che- 

vi ques el per mi so pa ra salir del país).

De re gre so a Eu ro pa, los de fen so res, en una de cla ra ción di ri- 

gi da a los par ti dos so cia lis tas de to dos los paí ses, in for ma ron de

las cir cuns tan cias que les ha bían obli ga do a aban do nar el pro ce- 

so: «La con ven ción de Ber lín, afir ma ron, te nía por ob je to dar al

pro le ta ria do la cer te za de que el pro ce so de los so cia lis tas-re vo- 

lu cio na rios en Mos cú se ajus ta ría a las ga ran tías ju rí di cas de la

de fen sa li bre y so bre un te rreno ri gu ro sa men te ob je ti vo.

»Con fia dos en las pro me sas he chas por la ter ce ra In ter na cio nal

en la con fe ren cia de Ber lín, nos di ri gi mos a Mos cú pa ra asu mir

la de fen sa de per so nas acu sa das de de li tos gra ves y, al mis mo

tiem po, con el fin de dar al pro le ta ria do, con nues tra par ti ci pa- 

ción en el pro ce so, la cer te za de que esas pro me sas se rían man te- 

ni das y de con tri buir así, por nues tra par te, a se pa rar los obs tá cu- 

los que su po ne a la cons ti tu ción del fren te úni co del pro le ta ria- 

do. La ma ne ra en que el pro ce so se lle va no ha jus ti fi ca do nues- 

tras es pe ran zas y se evi den cia, des de el co mien zo, que, a pe sar de

las pro me sas he chas por la ter ce ra In ter na cio nal en Ber lín, los

acu sa dos eran en fren ta dos, no a jue ces, sino a ad ver sa rios po lí ti- 

cos, cu ya in ten ción era con de nar a los acu sa dos por ra zo nes de

Es ta do. Ya era bas tan te sig ni fi ca ti vo que, tras la aper tu ra de la

pri me ra se sión, de cla ra se el pre si den te del Tri bu nal que és te era

un tri bu nal de cla se y que per se gui ría, de li be ra da men te, una jus- 

ti cia de cla se.

»El pre si den te del Tri bu nal su pre mo, Kr y lenko, apa re ce de- 

lan te del Tri bu nal —que le es tá su bor di na do, pues to que es el

pre si den te del mis mo— en ca li dad de acu sa dor, en me nos ca bo

de las dis po si cio nes que él mis mo aca ba de pro mul gar y que, por

ra zo nes com pren si bles, prohí ble al pre si den te ha cer re qui si to rias

en ca li dad de acu sa dor, en un Tri bu nal que de pen de de él. Por
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otra par te, Kr y lenko ha nom bra do co mo pre si den te a un hom- 

bre su yo y que le es tá su bor di na do, Pia takov, cu fia do de su mu- 

jer. Es ta, es de cir, la mu jer de Kr y lenko, ha ins trui do el pro ce so

y fir ma do el ac ta de acu sación. An tes del co mien zo del pro ce so,

Kr y lenko ha bía pro pues to per so nal men te, en reu nio nes pú bli- 

cas, mo cio nes en las que se exi gía la con de na de los acu sa dos.

»Cuan do lle ga mos a Mos cú, fui mos aco gi dos por una ma ni- 

fes ta ción bien pre pa ra da, se gún to da evi den cia; los ma ni fes tan tes

por ta ban ban de ras y pan car tas con ins crip cio nes in ju rio sas pa ra

no so tros. Se nos gri ta ban in sul tos y ame na zas. Se pe día que se

nos me tie se en pri sión. El go bierno afir ma ba, contra to da ver- 

dad, que el es ta do de áni mo que se ma ni fes ta ba contra no so tros

en el cur so de aque lla ma ni fes ta ción era el que do mi na ba en to da

la cla se obre ra de Mos cú y, con es te pre tex to, se nos obli gó a ins- 

ta lar nos a bas tan te dis tan cia de la ca pi tal, mien tras to dos nues- 

tros ac tos y ges tos eran vi gi la dos por fun cio na rios. De ma ne ra

que nos sen tía mos en Mos cú co mo pri sio ne ros, y de he cho lo

éra mos.

»La vís pe ra del pro ce so, se hi zo de te ner a dos tes ti gos y se

efec tua ron re gis tros en ca sa de uno de los de fen so res ru sos. Se le

con fis có una par te de los ex pe dien tes pre pa ra dos con vis tas a la

de fen sa.

»El Tri bu nal, que dis po nía de 1.200 in vi ta cio nes de en tra da a

la au dien cia, no dio a los acu sa dos ni si quie ra las que ne ce si ta ban

sus fa mi lia res más pr óxi mos. A pe sar de nues tras ob je cio nes, esas

in vi ta cio nes se dis tri bu ye ron en tre las or ga ni za cio nes po lí ti cas y

pro fe sio na les co mu nis tas, en tre miem bros se gu ros del Par ti do y

de la Che ca. Se ori gi na ron pos te rior men te en la sa la ma ni fes ta- 

cio nes tan rui do sas, que por fin el pre si den te se vio en la obli ga- 

ción de in ter ve nir.

»El Par ti do co mu nis ta or ga ni zó pa ra el día 20, ani ver sa rio de

la muer te de Vo lo dar sky, una gran ma ni fes ta ción que de bía te- 
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ner lu gar an te el Tri bu nal con una con sig na: “Exi gi mos pe nas ri- 

gu ro sas pa ra los acu sa dos”.

»En el mis mo lo cal don de se asen ta ba el Tri bu nal, al la do de la

sa la de se sio nes, ha bía or ga ni za da una ex po si ción de cua dros y

tex tos des ti na dos a exhi bir “en ima gen” los pre ten di dos “crí me- 

nes” de los so cia lis tas-re vo lu cio na rios. Mien tras que aque llos

acu sa dos que ne ga ban la me nor par ti ci pa ción eran man te ni dos

en pri sión, los de la to res Se me nov y la Ko no plio va, que con fe sa- 

ron ha ber ma ta do a Vo lo dar sky y or ga ni za do el aten ta do contra

Len in, per ma ne cían en li ber tad. Se les po día ver, en tre dos se sio- 

nes, char lan do del mo do más cor dial con los je fes co mu nis tas,

ca ma ra das de Par ti do de aqué llos a quie nes los dos ci ta dos con fi- 

den tes ha bían ma ta do o in ten ta do ma tar. Pe ro, en el cur so mis- 

mo de los de ba tes, ocu rrie ron in ci den tes que nos de ci die ron, de

acuer do con los acu sa dos, a aban do nar la de fen sa. Só lo te ne mos

que ci tar la de cla ra ción que hi ci mos en el pro ce so y en la que ex- 

po ne mos los mo ti vos por los cua les no po de mos con ti nuar par ti- 

ci pan do en los de ba tes. El acuer do to ma do en Ber lín no ha si do

res pe ta do, por lo que nues tra de fen sa ca re cía de ba se. Nues tra

per sis ten cia en el pro ce so hu bie ra po di do dar lu gar a fal sas in ter- 

pre ta cio nes, co mo la de que el con ve nio de Ber lín se ha bía man- 

te ni do.

»Te nien do en cuen ta la rup tu ra de la con ven ción de Ber lín,

ha bía to da la ra zón pa ra pre gun tar se a qué que da ría re du ci da la

más im por tan te de sus clau su las: en el pro ce so de los so cia lis tas-

re vo lu cio na rios no se so li ci ta ría nin gu na pe na de muer te. Des- 

pués de al gu nos días, los co mu nis tas lle van a ca bo una cam pa ña

de pren sa y de reu nión no só lo pa ra ob te ner la pe na de muer te

de los so cia lis tas-re vo lu cio na rios, sino tam bién pa ra eje cu tar el

ve re dic to. El Tri bu nal de cla ra que no tie ne na da que ver con los

acuer dos de Ber lín. Los re pre sen tan tes de la ter ce ra In ter na cio- 

nal afir man que la con ven ción es tá ro ta y que las pro me sas de la

ter ce ra In ter na cio nal ya no son vá li das. Si es cu chá se mos se me- 
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jan tes de cla ra cio nes sin ele var nues tras pro tes tas más enér gi cas,

sin ape lar con to das nues tras fuer zas a la con cien cia del so cia lis- 

mo in ter na cio nal, co rre ría mos el pe li gro de ha llar nos sú bi ta- 

men te an te un he cho con su ma do.

»¡De be mos evi tar que las co sas va yan tan le jos! ¡El ve re dic to

de muer te no de be ser acep ta do ba jo nin gu na con di ción! ¡De be- 

mos sal var la vi da de los acu sa dos!

»El abis mo que se pa ra a los par ti dos obre ros ya ha he cho di fí cil

la ac ción co mún contra el ca pi ta lis mo y la reac ción. No de be mos

en s an char ese abis mo. Si se col ma con la san gre de los acu sa dos,

no po dre mos fran quear lo du ran te lar go tiem po.

»Por es ta ra zón se tra ta hoy, en in te rés de to da cla se tra ba ja do- 

ra, de pa ra li zar el bra zo de quie nes de sean ver ter la san gre de los

acu sa dos.

»Es ne ce sa rio que los par ti dos obre ros de to dos los paí ses y de

to das las ten den cias acep ten la con sig na: ¡No a las con de nas a

muer te de los so cia lis tas-re vo lu cio na rios acu sa dos!»

Así es có mo, des de el lo cal de gra da do e im pu ro del Tri bu nal

de Mos cú, fue lle va do el pro ce so de los so cia lis tas-re vo lu cio na- 

rios an te el tri bu nal del pro le ta ria do de to do el mun do.

Tres días des pués de la par ti da de Mos cú de los de fen so res ex- 

tran je ros, los de fen so res ru sos re nun cia ron a la vez par ti ci par en

el pro ce so. Su ne ga ti va la pro vo ca ron los acon te ci mien tos que

tu vie ron lu gar en el re cin to del Tri bu nal y ba jo sus ven ta nas, el

20 de ju nio.

Des pués de los acon te ci mien tos que tu vie ron lu gar aquel día,

Mu ra viov, en nom bre de to dos los de fen so res del «l.er gru po» de

acu sa dos, di ri gió al Tri bu nal la si guien te de cla ra ción:

«El 20 de ju nio, a pe sar de nues tra pro tes ta y pe se a que el acu- 

sa dor pú bli co se ne gó, por con si de ra cio nes de for ma, a pro nun- 

ciar se so bre el he cho de que se ha bía pro cla ma do, en la sa la de

se sio nes hu bo ma ni fes tan tes que in ju ria ron a la de fen sa y a los
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acu sa dos y pro cla ma ron un or den del día re cla man do la apli ca- 

ción a los acu sa dos de la su pre ma pe na de muer te, or den del día

vo ta da en la ma ni fes ta ción, su pues ta men te re pre sen ta ti va de to- 

das las or ga ni za cio nes obre ras de Mos cú y Pe tro gra do.

»La apa ri ción de ma ni fes tan tes en la sa la del Tri bu nal y la co- 

mu ni ca ción por ellos al Tri bu nal de la re so lu ción del mi tin, ha

in frin gi do la mar cha re gu lar del pro ce so, in flui do de ante ma no

la de ci sión del Tri bu nal, pri ván do le de ese mo do de su fuer za le- 

gal, y dis mi nui do el va lor del su pre mo ór gano ju di cial de la Re- 

pú bli ca, por la in frac ción en el pro ce di mien to de los de ba tes. Los

pro ce di mien tos aquí in di ca dos obli gan a la de fen sa a re cla mar la

sus pen sión del pro ce so y su rea nu da ción con la com po si ción de

otro tri bu nal y de otros acu sa do res pú bli cos.»

A es to, el Tri bu nal res pon dió que «la so li ci tud de la de fen sa

pi dien do la sus pen sión del pro ce so y la di so lu ción del Tri bu nal

por sí mis mo, no pue de to mar se en con si de ra ción, al ha ber ad- 

mi ti do el Tri bu nal en el pre to rio de le ga cio nes obre ras con ple na

con cien cia del al can ce de sus ac tos».

La de fen sa in sis tió, ale gan do las le yes de la Ru sia so vié ti ca,

que pre vé el ca so de la pre sen cia de per so nas ex tra ñas al pro ce so

en la sa la de au dien cias.

En efec to, la ins truc ción a los co le gios de ca sación del Tri bu- 

nal Su pre mo so bre los mo ti vos que pue den lle var a la anu la ción

de los ve re dic tos (ver co lec ción de cir cu la res de la reu nión ple na- 

ria del tri bu nal ad jun to al Co mi té cen tral eje cu ti vo, edi cio nes

del ser vi cio de con trol ju di cial del Tri bu nal Su pre mo, afec to al

Co mi té cen tral eje cu ti vo, 1922 Mos cú) in di ca cla ra men te que,

ha cien do abs trac ción de la tó ni ca de los re cur sos de ca sación, el

ve re dic to de be ser in fa li ble men te anu la do «en to dos los ca sos en

que ha yan si do ad mi ti dos a par ti ci par en el pro ce so per so nas no

pre vis tas en los pro ce di mien tos nor ma les del Tri bu nal, es de cir,

to das aqué llas que no sean miem bros del Tri bu nal, acu sa dos,
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acu sa do res y de fen so res, tes ti gos, ex per tos en el li ti gio; y tam- 

bién en los ca sos en que ha yan si do to le ra dos, en el cur so de los

de ba tes, he chos no pre vis tos por las nor mas del pro ce di mien to y

pu dien do o ha bien do po di do ejer cer una in flue ni ca so bre la na- 

tu ra le za del ve re dic to».

El tex to es bien cla ro. La in ter ven ción en el pro ce so de de le- 

ga cio nes y el in ter cam bio de dis cur sos en tre ellas y los miem bros

del Tri bu nal, ha cons ti tui do pre ci sa men te —co mo a jus to tí tu lo

lo ha se ña la do el «Cou rrier so cia lis te»— uno de «esos he chos no

pre vis tos por las nor mas del pro ce di mien to», y es un he cho in- 

con tes ta ble que ha po di do «ejer cer una in fluen cia so bre la na tu- 

ra le za del ve re dic to». En con se cuen cia, in clu so des de el pun to de

vis ta ju rí di co, la de ci sión deí Tri bu nal Su pre mo con lle va ba for- 

zo sa men te la anu la ción.

Pe ro la ley, pa ra los bol che vi ques, no tie ne más va lor que los

com pro mi sos que fir ma: los miem bros del Tri bu nal se han echa- 

do a reír cuan do el de fen sor ha in vo ca do la ley. Mu ra viov los

apos tro fó con in dig na ción: «Des gra cia do el país, des gra cia do el

pue blo que no res pe ta sus pro pias le yes y que ha cen irri sión de

quie nes de fien den la ley».

A es to se con tes tó in ten tan do contra el de fen sor de nun cias

por ofen sa pa ra po der so bre vi vir.

Des pués de po ner se de acuer do con los acu sa dos, los de fen so- 

res de cla ra ron que no po dían se guir par ti ci pan do en el pro ce so.

El Tri bu nal res pon dió a es to por me dio de una dis cu sión ra zo na- 

da, pu bli ca da el 24 de ju nio en los pe rió di cos bol che vi ques. He

aquí es ta obra de los ma gis tra dos so vié ti cos:

«Só lo la per fec ta ig no ran cia del de fen sor Mu ra viov y su per- 

fec ta in com pren sión de la es en cia ju rí di ca del Tri bu nal pue den

ex pli car la pe ti ción que ha di ri gi do a los miem bros ac tua les del

Tri bu nal, so li ci tan do su di so lu ción. El Tri bu nal Su pre mo, con

ple na con cien cia de su ac to, ha ad mi ti do una de le ga ción obre ra
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en la sa la de se sio nes, ha bien do él mis mo asis ti do a la ma ni fes ta- 

ción del 20 de ju nio. El Tri bu nal no ha ac tua do al azar, sino con

en te ra com pren sión del sen ti do y del al can ce de sus ac tos. El Tri- 

bu nal ob ser va en la de cla ra ción de los de fen so res que, ba jo pre- 

tex to de ar gu men ta ción ju rí di ca, se lle va a ca bo una lu cha po lí ti- 

ca de ter mi na da contra la sen ten cia que se rá pro nun cia da contra

el tri bu nal re vo lu cio na rio. So la men te en la in com pe ten cia de la

men ta li dad bur gue sa pue de el Tri bu nal ex pli car se el ar gu men to

del de fen sor Mu ra viov, ten den te a pro bar que el Tri bu nal só lo

pue de apro bar su sen ten cia en ce rra do en una to rre de mar fil. Los

jue ces son se res vi vien tes y no se les pue de ais lar de la vi da pú- 

bli ca. En el ca so ac tual no son los acon te ci mien tos los que im- 

por tan, sino el mo do en que el Tri bu nal se com por ta con re la- 

ción a esos acon te ci mien tos. El Tri bu nal con si de ra que mu cho

de lo que se ha de cla ra do aquí el 20 de ju nio no es jus to, pe ro

con si de ra que, del mis mo mo do, cier tas co sas que se han de cla ra- 

do, sí pue den ser lo. Era im por tan te pa ra el Tri bu nal es ta ble cer

he chos que pre ci sa men te la de le ga ción obre ra ha con fir ma do, es

de cir, que las ma sas obre ras sos tie nen el po der de los so vie ts, y

que el Tri bu nal no fun cio na ais la do, sino en una at mós fe ra de

con fian za y apo yo de esas ma sas. He aquí por qué el pre si den te

ha re co no ci do que las de cla ra cio nes he chas por los ma ni fes tan tes

son pre cio sas pa ra el Tri bu nal.

»En cuan to a las pro tes tas de la de fen sa contra las in ju rias pro- 

fe ri das por los ma ni fes tan tes en re la ción a los acu sa dos, el Tri bu- 

nal de cla ra que los obre ros no han cur sa do sus es tu dios en la Fa- 

cul tad de De re cho y no co no cen las re glas de los bue nos mo da- 

les, por lo que se han per mi ti do cier tas ex pre sio nes que no con- 

vie ne em plear en la sa la de au dien cias. Por lo que el Tri bu nal no

ad mi te que se ha ga hin ca pié so bre tér mi nos gro se ros ex pre sa dos

por los obre ros.

»En re la ción con la par cia li dad del Tri bu nal, és te ha de cla ra do,

des de la pri me ra jor na da de los de ba tes, que se reía de las afir ma- 
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cio nes de los paí ses bur gue ses al pre ten der que el Tri bu nal de be

man te ner se fue ra de la lu cha de cla ses y pro nun ciar sen ten cias de

una im par cia li dad su pra te rres tre. He ahí por qué, aca so, el de- 

fen sor Mu ra viov con se gui rá di fa mar el ve re dic to del Tri bu nal de

cla se pro le ta ria en cual quier otro país, pe ro no en el Es ta do obre- 

ro y cam pe sino. He ahí por qué el Tri bu nal Su pre mo re cha za la

de cla ra ción de la de fen sa y le pro po ne, en ca so de des con ten to

con los ac tos del Tri bu nal, pre sen tar re cur so al Co mi sa ria do de

Jus ti cia y la Ofi ci na del Co mi té Cen tral eje cu ti vo[8].»

Es inú til de te ner se en el es tu dio de es te do cu men to.

El ca so es que la de fen sa se vio obli ga da a aban do nar el Tri bu- 

nal. Des de el 23 de ju nio, los acu sa dos per ma ne cen ca ra a ca ra

con sus ver du gos.

En nom bre de aque llos ca ma ra das, Guen del man hi zo aquel

día la si guien te de cla ra ción, ani ma da por una va le ro sa dig ni dad:

«Des de el pri mer día del pro ce so, to das las de cla ra cio nes le ga les

de nues tros de fen so res han si do in va ria ble men te re cha za das por

el Tri bu nal y acom pa ña das por ob ser va cio nes iró ni cas. Es ta ac ti- 

tud del Tri bu nal ha obli ga do a aban do nar el pro ce so, pri me ro a

nues tros de fen so res ex tran je ros, quie nes se en contra ban en to das

par tes y en to do mo men to se cues tra dos, da do que ni si quie ra es- 

ta ele va da ins ti tu ción los po nía a res guar do de las in ju rias y los

sar cas mos, no só lo por par te del pú bli co de le ga do en el pro ce so,

sino por par te de la acu sación y de los miem bros del Tri bu nal.

Lue go, des de ayer, la de fen sa ru sa se ha vis to obli ga da asi mis mo

a re nun ciar a su de ber, ha bien do si do in frin gi da la ley re vo lu cio- 

na ria por aqué llos mis mos que son sus guar dia nes.

»En es tas con di cio nes, es du do so que nues tro pro ce so pue da

con si de rar se un jui cio, da do que los miem bros del Tri bu nal y de

la acu sación, acu den en tre dos se sio nes a las reu nio nes or ga ni za- 

das por el Par ti do co mu nis ta, don de co mu ni can sus im pre sio nes

y con clu sio nes.
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»Y, si per ma ne ce mos aquí has ta el fin y no pe di mos ser en via- 

dos a la pri sión, es por que que re mos de mos trar a los ini cia do res

del pro ce so que no nos dan mie do.

»La par ti ci pa ción de los miem bros del Tri bu nal y de la acu- 

sación en la reu nión don de se ha vo ta do una re so lu ción re cla- 

man do que nos sea apli ca da la pe na de muer te, nos ha ce su po ner

que los jue ces se sien ten so li da rios de los or ga ni za do res y con- 

duc to res de la or ga ni za ción ins pi ra da por el go bierno, el cual,

por me dio de ame na zas, ha bía con cen tra do a obre ros en el fin de

ha cer les apro bar la mo ción que ne ce si ta ban. Sa be mos que en la

vís pe ra de la ma ni fes ta ción y del mi tin del 20 de ju nio, se ha lle- 

va do a ca bo de ten cio nes en ma sa en tre los obre ros de las fá bri cas

y de los ta lle res.»

El pre si den te in te rrum pe al acu sa do:

«El Tri bu nal no pue de con fir mar ni des men tir que sus miem- 

bros ha yan to ma do par te en el mi tin, pe ro exi ge prue bas en lo

re la ti vo a la de ten ción de obre ros y a las me di das de vio len cia

que se ha brían to ma do pa ra obli gar su asis ten cia a la ma ni fes ta-

ción.»

Guen del man re pli có:

«Las de ten cio nes en ma sa se han lle va do a ca bo en las fá bri cas

Pro kho rov, No sov, Ria bov, Ra nen berg, en los ta lle res fe rro via- 

rios, etc. Y se hi zo sa ber a los obre ros que, si no asis tían a la ma- 

ni fes ta ción, re co no ce rían ellos mis mos por ese he cho su so li da ri- 

dad con los so cia lis tas-re vo lu cio na rios. La asis ten cia de los tra ba-

ja do res en la ma ni fes ta ción se ha con tro la do por me dio de lis tas.»

El pre si den te in te rrum pe de nue vo a Guen del man y le con mi- 

na a no in sul tar a los obre ros de Mos cú que han asis ti do a la ma- 

ni fes ta ción por su pro pia vo lun tad. En ton ces, Guen del man, in-

di can do con la ma no las ho jas que tie nen al gu nos de los asis ten- 

tes a la se sión, de cla ra:
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«Siem pre he pro cu ra do no ha cer afir ma cio nes gra tui tas. Rue-

go al Tri bu nal que exa mi ne el lla ma mien to he cho por los obre- 

ros de Mos cú pro tes tan do contra el abu so que se ha he cho en su

nom bre en la re so lu ción vo ta da el 20 de ju nio.»

El pre si den te pre gun ta a Guen del man:

«¿No tie ne us ted na da más que de cir?»

Guen del man: «Creo que es di fí cil aña dir al go más a lo que

aca bo de de cir y de cons ta tar. To do es tá su fi cien te men te cla ro».

Las acu sacio nes for mu la das

Van der vel de re su me co mo si gue la tó ni ca po lí ti ca y ju rí di ca

del pro ce so de Mos cú:

Los bol che vi ques han for mu la do contra los so cia lis tas-re vo lu- 

cio na rios cua tro pun tos co mo acu sación:

1.   Los so cia lis tas-re vo lu cio na rios de fen die ron con las ar mas

en la ma no al go bierno pro vi sio nal.

Los so cia lis tas-re vo lu cio na rios lo re co no cen y se mues tran or- 

gu llo sos de ese he cho.

2.  Los so cia lis tas-re vo lu cio na rios han de fen di do con las ar mas

en la ma no la Asam blea cons ti tu yen te.

Los so cia lis tas re vo lu cio na rios re co no cen es te he cho y la men- 

tan no ha ber lle va do esa de fen sa a buen tér mino.

3.  Los so cia lis tas-re vo lu cio na rios han lle va do la lu cha ar ma da

contra el po der de los so vie ts.

Los so cia lis tas re vo lu cio na rios afir man que se tra ta de un he- 

cho in con tes ta ble.

Pe ro esas tres acu sacio nes caen por su pro pio pe so, pues to que

el Po der so vié ti co ha bía de cre ta do la am nis tía por los he chos de

ese ti po e in clu so ha bían le ga li za do al Par ti do so cia lis ta-re vo lu- 

cio na rio.

4.  Los so cia lis tas-re vo lu cio na rios han to ma do par te en el ase- 

si na to de Vo lo dar sky y en el aten ta do contra Len in.
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No exis te prue ba al gu na en apo yo de es ta te sis, ex cep to el tes- 

ti mo nio de los agen tes pro vo ca do res Se me nov y la Ko no plio va,

en los que na die cree.

Las tres pri me ras acu sacio nes se re la cio nan con la par ti ci pa- 

ción de los so cia lis tas-re vo lu cio na rios en la gue rra ci vil, en un

pe río do que va des de fi na les de 1917 has ta el co mien zo de 1919.

Aho ra bien, es ta gue rra fue ini cia da por los bol che vi ques,

quie nes, en oc tu bre, se apo de ra ron del po der por me dio de una

cons pi ra ción, di sol vie ron la Asam blea cons ti tu yen te de ri va da del

su fra gio po pu lar y re cha za ron los ofre ci mien tos de los so cia lis- 

tas-re vo lu cio na rios pa ra la for ma ción de un fren te úni co. Por

tan to, es el Par ti do co mu nis ta el res pon sa ble de la san gre de los

obre ros y cam pe si nos ver ti da en el cur so de esa gue rra.

Los bol che vi ques no tie nen la me mo ria tan cor ta co mo pa ra

ha ber ol vi da do que, ya en abril de 1917, Len in ha bía lla ma do a

los obre ros a la gue rra ci vil. Fue la pri me ra pa la bra que pro nun- 

ció al atra ve sar la fron te ra ru sa. Los bol che vi ques re cuer dan có- 

mo, en ju lio de ese mis mo año, sus ca mio nes y au to mó vi les re- 

co rrie ron las ca lles de Pe tro gra do re ple tos de hom bres ar ma dos,

por ta do res de ame tra lla do ras y pan car tas: «¡Vi va la gue rra ci vil!».

De ben re cor dar cuán to hi cie ron a la sa zón los so cia lis tas-re vo lu- 

cio na rios y men che vi ques por sal var la uni dad de la de mo cra cia

e im pe dir la gue rra ci vil en su seno. ¿ué de re cho tie ne, pues,

esa gen te pa ra acu sar aho ra a los so cia lis tas-re vo lu cio na rios de

ha ber par ti ci pa do en la gue rra ci vil de fen dien do al go bierno pro- 

vi sio nal y a la Asam blea cons ti tu yen te?

Pue de apli car se el jui cio que se quie ra so bre la po lí ti ca del go- 

bierno pro vi sio nal en la pri me ra épo ca de la re vo lu ción ru sa.

Pue de igual men te apre ciar se, co mo se es ti me con ve nien te, la

idea que ani ma ba a esa po lí ti ca, la idea de con ci lia ción en tre los

so cia lis tas y los ele men tos de la de mo cra cia bur gue sa. Pe ro en

cual quier ca so hay al go so bre lo que no ca be du da al gu na: que el
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Par ti do, al en viar miem bros al go bierno, te nía el de ber, no só lo

de de fen der ese go bierno con to das sus fuer zas contra los aten ta- 

dos de los cons pi ra do res-in sur gen tes, que eran los bol che vi ques,

que te nían a su dis po si ción las ba yo ne tas, pe ro sin apo yar se en la

ma yo ría del pue blo.

De igual mo do, pue de juz gar se di ver sa men te los prin ci pios de

la de mo cra cia y de la Asam blea cons ti tu yen te, en car na ción de

esos prin ci pios. Pe ro es evi den te que un par ti do, que se sitúa en

el te rreno de la de mo cra cia y a quien el su fra gio uni ver sal ha

acor da do la ma yo ría de los vo tos, te nía el de ber de ago tar to dos

los me dios pa ra de fen der la Asam blea cons ti tu yen te contra to do

aten ta do a sus de re chos so be ra nos.

Aho ra bien, la gue rra ci vil y el fren te del Vol ga, en 1918, no

fue ron otra co sa que la con ti nua ción de la Asam blea cons ti tu- 

yen te, de fen sa que los co mu nis tas ha bían que bran ta do tan fá cil- 

men te en ene ro. Tam bién aquí pue de in ter pre tar se de mo do di- 

fe ren te la po lí ti ca de los so cia lis tas-re vo lu cio na rios pa ra es te pe- 

río do. Pue de con si de rar se la lí nea de con duc ta adop ta da en aquel

mo men to por cier tos miem bros del Par ti do de le ga dos por és te al

go bierno que di ri gía la lu cha en el fren te del Vol ga y en Si be ria

(go bierno co no ci do con el nom bre de «Di rec to rio»), pe ro es to es

cues tión de apre cia ción po lí ti ca o his tó ri ca, cues tión que no pue- 

de lle var a des co no cer el he cho de la res pon sa bi li dad ju rí di ca y

ju di cial de un par ti do que de fen día, en el cur so de la gue rra ci vil,

la idea de la so be ra nía po pu lar, fren te a un par ti do que ha bía fo- 

men ta do es ta gue rra pa ra con so li dar su dic ta du ra.

Des de el pun to de vis ta ju rí di co, la cues tión se zan ja en el mo- 

men to en que el Par ti do so cia lis ta-re vo lu cio na rio, al re nun ciar a

la lu cha ar ma da contra el Po der so vié ti co y ha bien do es ta de ci- 

sión si do con fir ma da de fi ni ti va men te por el con se jo del Par ti do,

en fe bre ro en 1919, de cre ta ra el go bierno bol che vi que la am nis- 

tía de to dos los miem bros del Par ti do que to ma ron par te en la

gue rra ci vil.
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Po co des pués, el Par ti do fue le ga li za do e in clu so ob tu vo la

po si bi li dad de pu bli car su ór gano en Mos cú.

Cier to es que es te ór gano fue sus pen di do al lle gar al nú me ro

10. Es cier to que, quin ce días des pués de la le ga li za ción del Par- 

ti do, se lle va ron a ca bo de ten cio nes en ma sa en tre sus miem bros;

es cier to que, ese mis mo año de 1919, el Par ti do se vio obli ga do

de nue vo a en trar en la clan des ti ni dad, aun que des pués de trans- 

cu rri dos dos años y me dio de es te he cho, si gue sien do irre ba ti ble

que la am nis tía de cre ta da por el go bierno de los so vie ts ex cluía

to da po si bi li dad de per se cu ción ju di cial por he chos anu la dos en

la pro pia am nis tía. Y he aquí que aho ra, en 1922, el tri bu nal bol- 

che vi que vuel ve so bre el vie jo ca so.

Los ven ce do res de la gue rra ci vil, los usur pa do res del po der,

juz gan co mo re bel des a los hom bres que ha bían in ten ta do, ha ce

cua tro años y me dio, de fen der contra la vio len cia a los ele gi dos

por el pue blo. ¡Y aho ra los juz gan, con des pre cio de sus pro pias

le yes, de su pro pia pa la bra, pues un ac to de am nis tía es a la vez

ley y pro me sa!

Los pro pios bol che vi ques pa re cen ha ber com pren di do la im- 

po si bi li dad de se me jan te ofi cio. Pe ro los ju ris tas so vié ti cos han

en contra do me dio de salir de las di fi cul ta des, in tro du cien do en

el ac ta de acu sación for mu la da contra los so cia lis tas re vo lu cio na- 

rios las con si de ra cio nes si guien tes:

«Los miem bros del Co mi té cen tral del Par ti do so cia lis ta-re vo- 

lu cio na rio han di ri gi do la ac ción contra rre vo lu cio na ria de es te

par ti do ten den te a pre pa rar el de rro ca mien to a ma no ar ma da del

Po der so vié ti co, tan to an tes de la am nis tía de 1919 co mo pos te- 

rior men te a la mis ma, por lo que, de acuer do con el sen ti do pre- 

ci so de la am nis tía, és ta no pue de ser les apli ca da.» Mar tov, en el

Cou rrier so cia lis te, ha da do a los in ven to res de es ta in ter pre ta ción

la res pues ta que me re cen.
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«Los pa dres je suí tas», es cri be, «no son, en rea li dad, sino unos

in ge nuos co le gia les com pa ra dos con los ca suis tas del co mu nis- 

mo. Es ima gi na ble la tem pes tad de in dig na ción que se ele va ría

en la In ter na cio nal co mu nis ta si al gún go bierno bur gués in ten ta- 

se in ter pre tar la am nis tía apli ca da a los co mu nis tas en el sen ti do

de que no se ex ten die se sino a aque llos mi li tan tes que, des pués

de ser li be ra dos, no reem pren die ran su ac ción de lu cha contra la

bur guesía.

»In clu so el go bierno za ris ta, des pués de ha ber nos am nis tia do

en oc tu bre de 1905, nun ca tu vo la idea de en ce rrar nos de nue vo

pa ra cas ti gar nues tros an ti guos “crí me nes” con el pre tex to de

que nos ha bía mos pues to a co me ter otros “de li tos”.

»Sin em bar go, los acu sa dos del pro ce so de Mos cú no han uti- 

li za do es te po ten te y jus to ar gu men to: con for me a la idea que se

ha cían del al can ce po lí ti co del pro ce so, no qui sie ron es cu dar se

de los gol pes que les es ta ban des ti na dos, con ayu da de ar gu men- 

tos for ma les ju rí di cos, y pre fi rie ron res pon der in vo can do su de- 

ber re vo lu cio na rio.

»Así es có mo Go tz, al pre gun tar le el pre si den te si no te nía na- 

da que aña dir al ac ta de acu sación, de cla ró:

»“En mi ca li dad de miem bro del Co mi té cen tral del Par ti do

que ha bía de le ga do sus miem bros al Go bierno pro vi sio nal, obli- 

ga do, por con si guien te, a apo yar le y siem pre al co rrien te de las

de ci sio nes gu ber na men ta les, asu mo, to da la res pon sa bi li dad de la

ac ción ar ma da de 1917. Pa ra el Co mi té cen tral no po día dar se

otra so lu ción, tan to más cuan to que nues tros ad ver sa rios po lí ti- 

cos, en el cur so de su lu cha contra no so tros, en oc tu bre, ha bían

lan za do an te las ma sas la con sig na: ‘¡La paz, cues te lo que cues- 

te!’”.

»Tras el gol pe de Es ta do de oc tu bre con si de ra mos nues tro de- 

ber an te la pa tria el ini ciar una lu cha ar ma da contra los usur pa- 

do res del Po der que ha bían fir ma do las con di cio nes ver gon zo sas
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de la paz de Brest-Li to vsk y se ha bían de cla ra do dis pues tos a

nue vas con ce sio nes con du cen tes a la es cla vi za ción del pue blo ru- 

so, ape nas li be ra do de las ca de nas del po der ra zis ta.»

Es ta ac ti tud de los acu sa dos hi zo va nas y la men ta bles to das las

ten ta ti vas de la acu sación de «re ve lar» la lu cha de los so cia lis tas-

re vo lu cio na rios contra el Po der de los so vie ts. De ma ne ra que el

mi nis te rio fis cal del Kre m lin cen tró to da su aten ción, des de ñan- 

do aho ra la cues tión ge ne ral de la gue rra ci vil, en las re la cio nes

en tre los so cia lis tas-re vo lu cio na rios y las mi sio nes ex tran je ras en

el cur so de la gue rra ci vil.

La res pues ta a es ta acu sación ha si do he cha por Ti mo feev en el

cur so de sus ex pli ca cio nes so bre ese te ma de la acu sación:

«Las acu sacio nes for mu la das contra no so tros, acu sán do nos de

re la cio nes con po ten cias ex tran je ras, así co mo po nien do de re lie- 

ve las ayu das mi li ta res y fi nan cie ras que ha bría mos ob te ni do de

es tas úl ti mas en 1917, de ben di ri gir se al Go bierno pro vi sio nal

re co no ci do por to do el pue blo ru so y en cu yo seno, a tí tu lo de

miem bros del go bierno, se en contra ban miem bros de nues tro

par ti do. Es te go bierno ve la ba por la ob ser va ción de los tra ta dos

y los com pro mi sos con traí dos con los alia dos, y los miem bros de

nues tro par ti do que se ha lla ban en el go bierno con si de ra ban co- 

mo com pro mi sos su pre mos la sal va guar da del ho nor del pue blo

ru so y de los in te re ses vi ta les de la pa tria. Con si de ra ban co mo

in dis pen sa ble que Ru sia con ti nua se par ti ci pan do en la gue rra

mun dial, mien tras es pe ra ba, par tien do de su con cep ción so cia lis- 

ta de la paz, ob te ner lue go de fu tu ras ne go cia cio nes de paz con- 

di cio nes acep ta bles pa ra Ru sia. El tra ta do de Brest-Li to vk, con- 

clui do en 1918, su pu so una co la bo ra ción con los alia dos, in dis- 

pen sa ble pa ra sal var la pa tria del im pe ria lis mo ale mán. Nues tro

con tac to con los alia dos du ró has ta la re vo lu ción ale ma na.»

Las de cla ra cio nes de los tes ti gos com pa re ci dos en el jui cio

con fir ma ron ple na men te es tas de cla ra cio nes de los acu sa dos.



230

En es te as pec to, la acu sación no ha te ni do otra prue ba en que

apo yar se que las afir ma cio nes gra tui tas de los trai do res y los

tráns fu gas, pe ro és tos no pu die ron ci tar un so lo he cho, y no ha- 

cían otra co sa que re fe rir se los unos a los otros co mo a la fuen te

pri me ra de su in for ma ción.

El Tri bu nal em pleó tre ce se sio nes im pug nan do a los so cia lis- 

tas-re vo lu cio na rios co mo au to res de ac cio nes te rro ris tas contra

los re pre sen tan tes del Po der so vié ti co. Con cre ta men te se tra ta ba

de dos ac tos: la muer te de Vo lo dar sky, el 20 de ju nio de 1918, y

el aten ta do contra Len in.

En lo que a la pri me ra se re fie re, se de mos tró de un mo do ine- 

quí vo co que ese ase si na to fue co me ti do por el obre ro Ser gueev,

que for ma ba par te del des ta ca men to de Se me nov, y que el Co- 

mi té cen tral del Par ti do so cia lis ta-re vo lu cio na rio ru so no só lo

no apro bó es te ac to, sino que lo cen su ró enér gi ca men te.

En cuan to al aten ta do contra Len in, fue co me ti do a es cal das

del Par ti do, por una jo ven exal ta da, Do ra Ka plan an ti gua anar- 

quis ta, y que ca si en vís pe ras del aten ta do se ha bía adhe ri do al

Par ti do so cia lis ta-re vo lu cio na rio. Exas pe ra da por el es pec tá cu lo

atroz del bol che vis mo, Ka plan so ñó con dar su vi da pa ra li be rar

al pue blo ru so del yu go de la dic ta du ra. Al dis pa ro de Do ra Ka- 

plan, los bol che vi ques res pon die ron con el ani qui la mien to ma si- 

vo de rehe nes. Mi lla res de per so nas fue ron muer tas o atroz men- 

te tor tu ra das.

Sin em bar go, ese mon tón de ca dá ve res no sa tis fi zo a los je fes

bol che vi ques. Y he aquí que, des pués de cua tro años, se vuel ve

de nue vo so bre la cues tión de la res pon sa bi li dad del Par ti do so- 

cia lis ta-re vo lu cio na rio por el dis pa ro fa tal de Do ra Ka plan.

Pro bar di rec ta men te la com pli ci dad del Par ti do en es te ca so es

al go ab so lu ta men te im po si ble, por su pues to. Por con si guien te,

se re cu rre a prue bas in di rec tas: el Par ti do ha bía exa mi na do la
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cues tión del Te rror: sim pa ti za ba con los ac tos te rro ris tas, es ta ba

dis pues to a em pren der la lu cha te rro ris ta.

Des de el co mien zo del pro ce so, Go tz de cla ró:

«En cuan to a la acu sación for mu la da contra mí en tan to que

miem bro del Co mi té cen tral del Par ti do, en la que se me re pro- 

cha el ha ber apro ba do ac tos ais la dos de cier tos miem bros del

Par ti do, que han aten ta do contra la vi da de nues tros ad ver sa rios

po lí ti cos, por mi par te re cha zo ta les acu sacio nes co mo no fun da- 

das y sin he chos en que apo yar se. Ta les acu sacio nes se ba san so la- 

men te en las de cla ra cio nes gra tui tas lle va das a ca bo por an ti guos

miem bros de nues tro par ti do, des pués de su adhe sión al Par ti do

co mu nis ta. Es tos ac tos es tán en contra dic ción fla gran te con las

de ci sio nes del Co mi té cen tral.»

En re la ción con el exa men por el Par ti do de la cues tión de la

lu cha contra los bol che vi ques, Ti mo fev apor ta la si guien te in- 

for ma ción: «Por pri me ra vez, el Co mi té cen tral ha dis cu ti do la

cues tión del Te rror a me dia dos de ene ro de 1918, pe ro el te ma

fue re ti ra do de la or den del día por ma yo ría ab so lu ta. La cues- 

tión vol vió a plan tear se en ene ro y, por ter ce ra vez, en ju nio, en

Mos cú, pe ro siem pre la ma yo ría ab so lu ta se pro nun ció en

contra».

Pe ro ¿por qué se plan tea ba es ta cues tión de mo do in ce san te

an te el Par ti do? Por que en sus fi las ha bía exal ta dos y des equi li- 

bra dos por una par te, y por otra, agen tes pro vo ca do res que ha- 

cían vi brar la cuer da sen si ble de esas na tu ra le zas.

Las de cla ra cio nes de los tes ti gos de mos tra ron, de un mo do

com ple ta men te ter mi nan te, que to dos los pro yec tos te rro ris tas

ema na ban de Se me nov y de la Ko no plio va y así mis mo esa pa re ja

de agen tes pro vo ca do res, se cun da dos por gen tes a quie nes ha- 

bían re clu ta do y en ga ña do, ha bían co me ti do, sin co no ci mien to

del Par ti do, los ac tos que los bol che vi ques qui sie ron im pu tar al
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par ti do so cia lis ta-re vo lu cio na rio. Es te fue el fra ca so de ci si vo del

pri mer pun to de la acu sación.

En ton ces, los bol che vi ques pre sen ta ron contra los de te ni dos

una nue va acu sación. Pre ten die ron juz gar los por los ac tos de la

«Unión de mo crá ti ca de Pa rís».

Los bol che vi ques ba sa ron es ta nue va acu sación en do cu men- 

tos ro ba dos por los mo nár qui cos de los ar chi vos del cen tro de la

ci ta da or ga ni za ción en Pa rís.

Cuan do el pro cu ra dor bol che vi que, Kr y lenko, pi dió al Tri bu- 

nal que pre sen ta se en el pro ce so los do cu men tos ante di chos, Go- 

tz de cla ró en nom bre de los acu sa dos:

«No so tros, acu sa dos, miem bros del Co mi té cen tral, he mos

de cla ra do en di fe ren tes oca sio nes an te el Tri bu nal, que asu mi- 

mos la res pon sa bi li dad de la ac ción de to dos los gru pos per te ne- 

cien tes al Par ti do, en la me di da en que es ta ac ción tie ne lu gar en

Ru sia, y res pon de mos asi mis mo de los ac tos de nues tra de le ga- 

ción en el ex tran je ro. En cuan to a esos do cu men tos, de ori gen

du do so, que el Tri bu nal uti li za contra no so tros y que pa re ce

que rer des cu brir la ac ti vi dad de no se sa be qué agru pa cio nes que

han ac tua do en el ex tran je ro con nues tro nom bre, cu yos ac tos,

se gún el fis cal, es tá en ar mo nía con nues tra pro pia ac ción, de cla- 

ra mos an te el Tri bu nal que no po de mos asu mir la res pon sa bi li- 

dad por ac tos que ig no ra mos, co me ti dos por per so na li da des que

no co no ce mos; por es ta ra zón pe di mos que los ci ta dos do cu- 

men tos sean re ti ra dos de la cau sa que se si gue, ya que no tie nen

re la ción di rec ta con la ac tua ción que se nos im pu ta.»

El Tri bu nal re cha zó la de man da de los acu sa dos, y los do cu- 

men tos se pre sen ta ron en los de ba tes. Al pro ble ma de sa ber lo

que Go tz, Ti mo íeev y los de más acu sa dos han he cho en Ru sia,

el tri bu nal ante pu so la cues tión de sa ber lo que ter ce ras per so nas

han he cho en Pa rís mien tras los acu sa dos es ta ban en pri sión.

Go tz di ri ge en ton ces al Tri bu nal una nue va de cla ra ción:
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«El pri mer gru po de acu sa dos me en car ga de in for mar al Tri- 

bu nal que se nie gan a to mar en con si de ra ción nue vos do cu men- 

tos y pi den a aquél que les exi ma de las mo les tias de asis tir a la

lec tu ra y al exa men de esos do cu men tos.»

Es te re que ri mien to de los acu sa dos fue re cha za do. Se les au to- 

ri zó a aban do nar la sa la y, en su au sen cia, los jue ces exa mi na ron

los do cu men tos lle ga dos de Pa rís.

¿Cuá les son es tos do cu men tos? ¿ué re pre sen ta ba esa «Unión

De mo crá ti ca» y qué re la ción exis te en tre es ta or ga ni za ción y los

pri sio ne ros del po der so vié ti co de te ni dos en Mos cú?

Una de cla ra ción de la de le ga ción en el ex tran je ro del Par ti do

so cia lis ta-re vo lu cio na rio, pu bli ca do el 14 de ju nio úl ti mo, res- 

pon de a esas pre gun tas:

«Los bol che vi ques, de acuer do con los mo nár qui cos, han ro- 

ba do cier tos do cu men tos de los ar chi vos del an ti guo Cen tro ad- 

mi nis tra ti vo de la Unión De mo crá ti ca, en Pa rís. Po cos días des- 

pués de ese ro bo, Kr y lenko pre sen ta una par te de esos do cu men- 

tos an te el tri bu nal re vo lu cio na rio, pi dien do que sean te ni dos en

cuen ta en el pro ce so de los miem bros del Co mi té cen tral del

Par ti do so cia lis ta-re vo lu cio na rio. Es ta pe ti ción fue acep ta da por

el Tri bu nal, pe se a las pro tes tas de los acu sa dos.

»La De le ga ción en el ex tran je ro del Par ti do so cia lis ta-re vo lu- 

cio na rio de cla ra:

»1.   Nin guno de los miem bros del Par ti do so cia lis ta-re vo lu- 

cio na rio que fi gu ran en el pro ce so ha per te ne ci do a la Unión

De mo crá ti ca cons ti tui da en el ex tran je ro.

»2.  En la épo ca de la ac ti vi dad de la su so di cha Unión (1920-

21), los acu sa dos se ha lla ban en pri sión.

»3.  La ac ti vi dad de la Unión tu vo lu gar en el ex tran je ro y, co- 

mo se de du ce de la de cla ra ción del Cen tro ad mi nis tra ti vo pu bli- 

ca do ha ce un año en el pe rió di co “Vo lia Ro sii”, tal ac ti vi dad

con sis tía en con jun tar a las fuer zas de la de mo cra cia re vo lu cio na- 
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ria así co mo en crear y sos te ner pu bli ca cio nes con el fin de lu- 

char contra la in ter ven ción y las dic ta du ras, “blan ca” y bol che vi- 

que, y de in for mar en es te sen ti do a la opi nión pú bli ca de Eu ro- 

pa.

»4.   Al gu nos miem bros del Par ti do so cia lis ta-re vo lu cio na rio,

re si den tes en el ex tran je ro, per te ne cían a tí tu lo in di vi dual a esa

Unión y for ma ban par te de los ór ga nos crea dos o sos te ni dos por

ella, ta les co mo la “Vo lia Ro sii” y “Por Ru sia”, los cua les, sin ser

ór ga nos del Par ti do, no di fe rían en na da de las di rec tri ces po lí ti- 

cas del mis mo.

»5.  No de pen dien do en mo do al guno el cen tro ad mi nis tra ti- 

vo de es ta Unión de mo crá ti ca de los ór ga nos cen tra les del Par ti- 

do, y es tan do su ac tua ción fue ra del con trol del Par ti do, en con-

se cuen cia és te no pue de asu mir nin gu na res pon sa bi li dad po lí ti ca

an te aqué lla.

»6.   La ten ta ti va de con ven cer al Par ti do so cia lis ta-re vo lu cio-

na rio de ha ber fo men ta do in su rrec cio nes, ba sán do se en la co rres- 

pon den cia de or den ad mi nis tra ti vo y en las in for ma cio nes sus- 

traí das a la Unión De mo crá ti ca en el ex tran je ro (sin ha blar de los

pro ce di mien tos cri mi na les em plea dos pa ra pro cu rar esos do cu- 

men tos a la acu sación y de lo ab sur do de la ten ta ti va mis ma de

es ta ble cer una re la ción en tre una or ga ni za ción de es te ti po y las

in su rrec cio nes lo ca les en Ru sia), esa ten ta ti va, de ci mos, só lo de- 

mues tra la im po ten cia ab so lu ta de los fis ca les bol che vi ques pa ra

ha llar, en las de la cio nes po li cía cas y en las de cla ra cio nes de los

pro vo ca do res, la ma te ria su fi cien te co mo pa ra jus ti fi car un ve re- 

dic to pre pa ra do de ante ma no.

»El Par ti do so cia lis ta-re vo lu cio na rio no tie ne la in ten ción de

sus traer se a la res po sa bi li dad po lí ti ca e his tó ri ca por la lu cha que

ha lle va do y aún lle va contra las dic ta du ras bol che vi que y He los

guar dias “blan cos”, com pren di do el pe río do en que to mó las ar- 

mas pa ra de fen der la so be ra nía po pu lar. Pe ro re cha za con des pre- 
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cio las ten ta ti vas po li cia les de im po ner le la res pon sa bi li dad de

ac tos en los que no ha to ma do ni to ma par te.»

No me de ten dré aquí en el exa men exhaus ti vo de los do cu- 

men tos ci ta dos, ro ba dos en Pa rís, y no in ten ta ré jus ti fi car la ac- 

ción de la «Unión De mo crá ti ca», pues to que no me re fie ro ni a

las ven ta jas de tal doc tri na, ni de tal tác ti ca, sino a los do ce con- 

de na dos a muer te. Pre gun to si pue de ha ber du da so bre la con- 

duc ta de un tri bu nal que ha dic ta do la sen ten cia de muer te pa ra

cas ti gar los ac tos de una or ga ni za ción de la que ellos, los con de- 

na dos, no han to ma do par te, que no co no cen sino de oí das y so- 

bre la cual les ha si do im po si ble ejer cer la me nor in fluen cia.

Sin em bar go, pa ra es ti mar en su jus to va lor es te de ta lle del

pro ce so de Mos cú, con vie ne re cor dar que, an tes del co mien zo

del pro ce so, las per so nas que aca ban de ser juz ga das se ha bían

pro nun cia do abier ta men te y con ener gía, contra las ten den cias

de la «Unión De mo crá ti ca» de Pa rís y de otra or ga ni za ción si mi- 

lar lla ma da «Con fe ren cia de los miem bros de la Asam blea cons ti- 

tu yen te». Me re fie ro a la car ta di ri gi da a «los ca ma ra das de allen- 

de nues tras fron te ras» pu bli ca da en el nú me ro 14-15 de la «Re- 

vo liu tzion naia Ro sia» (no viem bre-di ciem bre 1921), fir ma da por

Ti mo feev, Guen del man, Gor tz, Don skoi, B. Iva nov, Likha tch,

Rakov y Eu ge nie Ra tner y otros mi li tan tes so cia lis tas-re vo lu- 

cio na rios. Re cuer do aquí los pun tos es en cia les de es ta car ta:

«¿En qué con sis te, a nues tro jui cio, la prin ci pal ta rea de los re- 

pre sen tan tes del Par ti do en el ex tran je ro?, es cri bían a los ca ma ra- 

das ex pa tria dos los so cia lis tas-re vo lu cio na rios en ce rra dos en la

pri sión de Bu ty rky.

»Con sis te en co nec tar la lu cha que nues tro par ti do, en tan to

que Par ti do so cia lis ta-re vo lu cio na rio, pro si gue en Ru sia, con la

lu cha de la cla se obre ra in ter na cio nal. In for mar a la opi nión so- 

cia lis ta de Eu ro pa so bre las lec cio nes de la re vo lu ción ru sa, so bre

la ex pe rien cia de los par ti dos so cia lis tas ru sos, so bre sus erro res,
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de rro tas y vic to rias, por un la do y por otro, in ter na cio na li zar

nues tra lu cha contra la dic ta du ra del Par ti do bol che vi que, ga nar- 

se a la cla se obre ra de to dos los paí ses, sos te ner los es fuer zos de

nues tras or ga ni za cio nes, que lu chan en con di cio nes ex te rio res

ex tre ma da men te pe no sas, con el apo yo mo ral e ideo ló gi co de la

cla se obre ra en el ex tran je ro. Es ta de be ser la preo cu pa ción prin- 

ci pal de nues tros ca ma ra das que se ha llan fue ra de Ru sia, pues no

de ben ja más ol vi dar que nues tro par ti do es só lo uno de los des ta- 

ca men tos de la cla se obre ra in ter na cio nal. Des de ese pun to de

vis ta, re fu ta mos de ci si va men te to das las ten ta ti vas de po lí ti ca de

«Gran po ten cia» que tan to se du ce a al gu nos de nues tros ca ma ra- 

das del ex tran je ro. Por muy vas tas que sean las perspec ti vas que

el, por ve nir re ser va a nues tro par ti do, por atrac ti vos que sean los

ho ri zon tes que ju gue tean en la ima gi na ción de al gu nos de sus je- 

fes, hay que re cor dar sin des can so nues tro pre sen te, por des gra- 

cia bien mo les to. Aquí no de be ha ber lu gar pa ra nin gu na ilu sión,

pa ra nin gún error, pa ra nin gu na «men ti ra que ele ve nues tra mo- 

ral». Por una par te, es tá el Par ti do, re du ci do a una exis ten cia

clan des ti na, que bran ta do, cruel men te per se gui do; por otro la do,

las ma sas po pu la res, dis per sas, fa ti ga das, san gran do por mi les de

vi das. ¡Es ta es la rea li dad! En ta les con di cio nes se ría un error

irre pa ra ble ale jar al Par ti do de la úni ca ac ti vi dad que le con vie- 

ne: la de reu nir, con cen trar y edu car a las ma sas pa ra el pro ce so

mis mo de una lu cha po lí ti ca con ti nua contra la dic ta du ra del Po- 

der bol che vi que, tra ba jo que ab sor be en Ru sia a to dos los ele- 

men tos ac ti vos de nues tro par ti do.

»En es ta lu cha, los par ti dos so cia lis tas de Ru sia y las ma sas de

tra ba ja do res ru sos só lo tie nen un alia do en Eu ro pa y en Amé ri ca,

la cla se obre ra in ter na cio nal. To dos los es fuer zos de nues tros ca- 

ma ra das en el ex tran je ro de ben di ri gir se en ese sen ti do. To das las

ges tio nes cer ca de los go bier nos eu ro peos de lo que se de no mi na

«los me dios in flu yen tes» em pren di das por aque llos ca ma ra das

nues tros que se apo yan, bien so bre una au to ri dad per so nal re sul- 
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tan te de su ac ti vi dad an te rior, bien so bre las es pe ran zas que ta les

go bier nos o me dios eu ro peos de po si tan en el Par ti do so cia lis ta-

re vo lu cio na rio, en pre vi sión de su pa pel en el por ve nir, to das

esas ges tio nes, de ci mos, son no só lo im po ten tes pa ra fa ci li tar la

pe sa da ta rea de la lu cha contra la dic ta du ra bol che vi que, im pues- 

ta por la his to ria a nues tro par ti do, sino que, por el con tra rio,

con tri bu yen a em bro llar la si tua ción, os cu re cen nues tra lí nea de

con duc ta, se pa ran de no so tros a los par ti dos so cia lis tas de Eu ro pa

y a las gran des ma sas de la po bla ción, agra van do de es te mo do la

ya pe no sa lu cha contra el Po der bol che vi que. La pri me ra y más

im por tan te ta rea que se plan tea an te los re pre sen tan tes del Par ti- 

do en el ex tran je ro es la de ais lar al bol che vis mo del mo vi mien to

obre ro in ter na cio nal. Aho ra bien, la tác ti ca em plea da por al gu- 

nos de vo so tros, só lo con tri bu ye a ais lar a nues tro par ti do del

mo vi mien to obre ro in ter na cio nal. Si, por la vo lun tad de los tra- 

ba ja do res, el Par ti do so cia lis ta-re vo lu cio na rio es de nue vo lla ma- 

do a po ner se a la ca be za de la re vo lu ción ru sa, sa brá en ton ces, en

pro por ción a las fuer zas rea les del po der del Es ta do que re pre- 

sen ta rá, es ta ble cer con los go bier nos de Eu ro pa re la cio nes con- 

for mes a los in te re ses del Es ta do y del pue blo. Pe ro an ti ci par se

de ese mo do so bre acon te ci mien tos fu tu ros es co sa inú til pa ra el

por ve nir, así co mo per ju di cial pa ra el pre sen te, por que ello des- 

vía la aten ción de los ca ma ra das de la ta rea úni ca, lo re pe ti mos,

que se plan tea de lan te de ellos y que con sis te en es ta ble cer un

con tac to es tre cho ideo ló gi co y or ga ni za ti vo en tre el Par ti do so- 

cia lis ta-re vo lu cio na rio y la cla se obre ra in ter na cio nal. (…)

»Ten dre mos que cons ta tar la mis ma con fu sión en tre el tra ba jo

del Par ti do y la re pre sen ta ción fic ti cia del Es ta do, en otro pro- 

ble ma que con ti núa per tur ban do a los ca ma ra das mi li tan tes en

Ru sia; nos re fe ri mos a la or ga ni za ción de la lla ma da “Con fe ren- 

cia” de Pa rís. El Par ti do, en oca sión de su dé ci mo con se jo, ha

for mu la do ya de ma ne ra su fi cien te men te cla ra su pun to de vis ta

en es ta cues tión. Ha con de na do de ci di da e irre vo ca ble men te to- 
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da es ta em pre sa en su con jun to co mo ten ta ti va fú til de un gru po

sin man da to de na die, que no re pre sen ta a na die, ni se apo ya en

na die. El me ro he cho de que el Par ti do, en es te ca so, se ha ya

uná ni me men te apar ta do de mu chos de sus lí de res pro ba dos y no

ha ya va ci la do en des au to ri zar los an te los ojos de la opi nión so- 

cia lis ta de Eu ro pa, ese so lo he cho de bió ha ber he cho com pren- 

der a to dos los par ti ci pan tes en es ta des di cha da con fe ren cia has ta

qué pun to su ini cia ti va es fun da men tal men te con tra ria a to da la

po lí ti ca del Par ti do y per ju di cial pa ra los in te re ses de la re vo lu- 

ción. Y no es por te mor a una cam pa ña de ma gó gi ca por par te de

la pren sa bol che vi que, co mo pa re ce su po ner, sino por la con- 

cien cia del pe li gro que ame na za hun dir la lí nea di rec triz que el

Par ti do ela bo ra ac tual men te con tan ta di fi cul tad. Es ta es la úni ca

ra zón que obli ga a to dos los miem bros del Par ti do so cia lis ta-re- 

vo lu cio na rio, que mi li tan en Ru sia, así co mo a sus ór ga nos cen- 

tra les, a exi gir con in sis ten cia y una ni mi dad de los ca ma ra das

que se ha llan en el ex tran je ro, la li qui da ción de su ini cia ti va de

Pa rís. Si se com pa ran, por una par te, las ven ta jas po lí ti cas re sul- 

tan tes de coa li ción o del blo que con el gru po de Mi liukov, quien

no es, co mo vo so tros mis mos de cís, sino “un la men ta ble res to

del par ti do me nor”, que no re pre sen ta a na die, y por otra par te

los pe li gros rea les que ame na za rán a la uni dad del Par ti do si se

per sis te en la po lí ti ca tra za da por al gu nos ca ma ra das que se ha- 

llan en el ex tran je ro, no pa re ce que la elec ción sea di fí cil pa ra

quie nes ante po nen el in te rés del Par ti do.

»De la con cep ción que aca ba mos de ex po ner re sul ta que, de

ca ra a los go bier nos eu ro peos y ame ri ca nos, los re pre sen tan tes de

nues tro par ti do en el ex tran je ro só lo pue den adop tar una ac ti- 

tud, a sa ber: una lu cha in ce san te contra to do ti po de ten ta ti vas

de in ter ven ción, ma ni fies tas o en cu bier tas.

»La ins tan cia su pre ma que de ci de en ma te ria de tác ti cas son las

ne ce si da des del mo men to pre sen te. Y, si hu bie rais pres ta do más

aten ción a las opi nio nes de los ca ma ra das que tra ba jan en Ru sia,
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con ven dríais fá cil men te con no so tros en que lo que hoy es tá en

rea li dad a la or den del día no es una coa li ción ni un blo que de

“los re si duos del par ti do”, que no re pre sen ta ría en la Ru sia ac- 

tual más que un nú me ro irri so rio de mi li tan tes, sino un acuer do

con los so cial de mó cra tas men che vi ques, con vis tas a coor di nar la

lu cha po lí ti ca y for mar un so lo y gran fren te de mo crá ti co y so- 

cia lis ta. A pe sar de una se rie de di ver gen cias con si de ra bles en tre

la ac ti tud de nues tro par ti do y la del Par ti do so cial de mó cra ta

men che vi que, en cier tas cues tio nes par ti cu la res, una ac ción co- 

mún de nues tras de le ga cio nes de ca ra a la cla se obre ra in ter na cio- 

nal se ría, a nues tro jui cio, el me jor me dio de de fen der los in te re- 

ses de la re vo lu ción ru sa en Oc ci den te. Una co ope ra ción de es te

ti po más es tre cha con la de le ga ción en el ex tran je ro del Par ti do

so cial de mó cra ta men che vi que ad quie re un al can ce ca da vez más

tan gi ble en la me di da en que el Par ti do men che vi que, an te las

rea li da des in fle xi bles de la rea li dad ru sa y de la prác ti ca bol che vi- 

que, se des em ba ra za de sus con cep cio nes utó pi cas de ca rác ter so- 

cia lis ta de la re vo lu ción ru sa, en su fa se bol che vi que ac tual, y de

sus sue ños so bre la po si bi li dad de una trans for ma ción pa cí fi ca de

la “dic ta du ra del Kre m lin” en de mo cra cia obre ra y cam pe si na.

»Ta les son, a nues tro jui cio, las ta reas que se plan tean an te los

re pre sen tan tes del Par ti do en el ex tran je ro. Con si de ra mos un

de ber nues tro ex po ner nues tra opi nión de ma ne ra tan de ci di da y

enér gi ca co mo sea po si ble, con el fin de evi tar to da os cu ri dad y

equí vo co. Nun ca he mos creí do po si ble que, en el seno del Par ti- 

do, se aten te contra el de re cho a la li bre ex po si ción de las opi- 

nio nes. El Par ti do so cia lis ta-re vo lu cio na rio ja más pe có por dog- 

ma tis mo o es píri tu sec ta rio. Pe ro tam po co nun ca co mo en es te

mo men to tu vo el Par ti do tan ta ne ce si dad de uni dad de ac ción,

de cohe sión, de fir me za en sus fi las co mo en la ho ra ac tual. La

tác ti ca plan tea da por el Par ti do en su dé ci mo con se jo con sis te en

re du cir la dic ta du ra bol che vi que, tal co mo lo exi ge la ló gi ca de

los acon te ci mien tos den tro de la re vo lu ción ru sa. Es ta tác ti ca
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exi ge del Par ti do una uti li za ción in men sa de to das sus ener gías,

per se ve ran cia y mé to do en el tra ba jo, el ce se de to dos los tan teos

y va ci la cio nes en sus fi las, de cual quier lu cha in tes ti na en su

seno. Es ta es la voz uná ni me de los ca ma ra das que se ha llan si- 

tua dos en los pues tos de “van guar dia” de la re vo lu ción. Es cu- 

chad la.»

¡Y a los au to res de es ta car ta los bol che vi ques se atre ven a acu- 

sar los de in tri gar con la En ten te en la pre pa ra ción de una in ter- 

ven ción, y en el blo queo de Ru sia! ¡Han con de na do a muer te a

gen tes por los mis mos ac tos que los pro pios acu sa dos han so me- 

ti do a una crí ti ca tan com ple ta des de el pun to de vis ta del so cia- 

lis mo-re vo lu cio na rio!

Pe ro sea mos jus tos pa ra con los bol che vi ques. No es por su

par ti ci pa ción en la gue rra ci vil, bo rra da por la am nis tía, que han

con de na do a los so cia lis tas-re vo lu cio na rios, ni por los ac tos te- 

rro ris tas y sa queos co me ti dos por Se me nov y la Ko no plio va, ni

por los do cu men tos ro ba dos en Pa rís por los mo nár qui cos. ¡No!

Los han con de na do a muer te por que, sen ta dos en el ban qui llo de

los acu sa dos, esos de te ni dos se guían sien do ame na zan tes acu sa- 

do res del ab so lu tis mo so vié ti co.

Pue de ser que las de cla ra cio nes de los acu sa dos, ya ci ta das en

pá gi nas an te rio res, ha yan per mi ti do en tre ver al lec tor el le ma de

esos hom bres y mu je res. Sin em bar go, me gus ta ría fi jar la ima- 

gen de un mo do más com ple to y es cla re ce dor. ¿Aca so ca bría me- 

jor me dio que el de re pro du cir sus car tas, sus pa la bras y dis cur- 

sos? He aquí lo que los acu sa dos es cri bían a sus de fen so res ex- 

tran je ros en el día si guien te de la fa mo sa ma ni fes ta ción de lan te

de la es ta ción de Vin dau:

»ue ri dos ca ma ra das,

»Nos en te ra mos con tris te za de que la cam pa ña de ca lum nias

y di fa ma cio nes em pren di da contra vo so tros por to da la pren sa

bol che vi que cul mi na en sus con se cuen cias ló gi cas: es ce nas de
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sal va jis mo ocu rri das cer ca de la es ta ción en el mo men to de vues- 

tra lle ga da a Mos cú. Des pués de ha ber acla ma do ser vil men te con

an te rio ri dad en la “ro ja” Mos cú, a los re pre sen tan tes del im pe- 

ria lis mo ale mán, al con de Mir ba ch y a Hel fe ri ch, y glo ri fi ca do su

lle ga da co mo una “vic to ria de la re vo lu ción”, los bol che vi ques

apre cian aho ra, en la lle ga da de los re pre sen tan tes del so cia lis mo

in ter na cio nal, un in sul to a la cla se obre ra ru sa. Aho ra bien, la

cla se obre ra ru sa es tan po co res pon sa ble de esos ex ce sos abo mi- 

na bles, co mo de la po lí ti ca de te rror y vio len cia san grien ta que

el go bierno bol che vi que per si gue, co me tien do, ade más, el sa cri- 

le gio de cu brir se con el nom bre de los obre ros y los cam pe si nos.

»La pues ta en es ce na de las “có le ras po pu la res”, mon ta das con

la ayu da de la gen te pa ga da por la Che ca y los nú cleos co mu nis- 

tas, re sul tan tan evi den tes, que in clu so quie nes co no cen po co los

mé to dos y pro ce di mien tos del go bierno bol che vi que no se rán

en ga ña dos por ellos.

»Se me jan tes he chos, in ca pa ces de per ju di car en lo más mí ni- 

mo a vie jos je fes pro ba dos del pro le ta ria do in ter na cio nal, ta les

co mo no so tros, re caen, con to do el pe so de su in fa mia, so bre sus

ver da de ros ins ti ga do res, el Co mi té cen tral del Par ti do co mu nis ta

ru so, tes ti mo nian do una vez más, a los ojos del so cia lis mo mun- 

dial, que no hay me dio al guno, por des leal que sea, an te el que

los bol che vi ques se de ten gan en sus lu chas contra sus ad ver sa- 

rios. Las “có le ras po pu la res”, pues tas en prác ti ca por agen tes de

la Che ca, tra du cen tan po co el ver da de ro es ta do de es píri tu de

am plias ma sas po pu la res y obre ras, co mo la pom pa de los des fi les

mi li ta res or ga ni za dos en ho nor de la ter ce ra In ter na cio nal y no

al can zan a con fir mar la adhe sión del pro le ta ria do y de los cam- 

pe si nos ru sos a las ideas del co mu nis mo bol che vi que. Los mo vi- 

mien tos “po pu la res” de es te ti po los co no ce mos des de la épo ca

del za ris mo, cuan do la po li cía im pe rial, con tan to éxi to co mo la

Che ca bol che vi que ac tual, po nía en es ce na el en tu sias mo de los

«súb di tos afec tos» y la in dig na ción contra los so cia lis tas. No so- 
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tros, re vo lu cio na rios y so cia lis tas ru sos, es ta mos ha bi tua dos a

esas ma nio bras des de ha ce tiem po.

»Sin em bar go, y con mo ti vo de vues tra lle ga da, ha bía en los

ex ce sos blo che vi ques al go que nos obli ga, a no so tros que tan

bien co no ce mos la po lí ti ca bol che vi que, a ha cer oír nues tra voz.

A los pro ce di mien tos ha bi tua les del Par ti do co mu nis ta —ca lum- 

nias, men ti ras, in si nua cio nes— se aña den aho ra lla ma mien tos

in di si mu la dos a lin char a los ad ver sa rios. No po de mos ver otra

co sa ni en las re so lu cio nes vo ta das por las cé lu las co mu nis tas, su- 

plan tan do el nom bre de los obre ros de ta lle res y fá bri cas que exi- 

gi rían san cio nes im pla ca bles contra los miem bros del Par ti do so- 

cia lis ta-re vo lu cio na rio que es tán sien do juz ga dos, y contra sus

de fen so res, re pre sen tan tes de la se gun da In ter na cio nal y de la

Unión de Vie na; ni en los es tri bi llos cí ni cos y san gui na rios que

los poe tas a suel do del go bierno han fa bri ca do es pe cial men te pa- 

ra vues tro re ci bi mien to. No te ne mos la me nor se gu ri dad de que

ta les es ce nas no se re pro duz can a más am plia es ca la en el mo- 

men to del jui cio. Pri sio ne ros del po der so vié ti co, ya nos he mos

ha bi tua do a la idea de even tua les san grien tas san cio nes ba jo for- 

ma de lin cha mien tos, pre pa ra dos por la Che ca. Pe ro no te ne mos

el de re cho de per mi tir que vo so tros, los je fes del pro le ta ria do in- 

ter na cio nal, que déis ex pues tos a los mis mos pe li gros. Y, si el Po- 

der no re nun cia de in me dia to a su cam pa ña de vio len cia, que

ame na za con abo car al lin cha mien to; si no ce sa de mon tar en las

ca lles es ce nas de «có le ra po pu lar», pre fe ri mos pri var nos de vues- 

tra ayu da co mo de fen so res an tes que ex po ner al pro le ta ria do in- 

ter na cio nal al ries go de ver pe re cer a sus je fes más emi nen tes, en

un mo men to en que el ca pi ta lis mo in ter na cio nal lu cha con to das

sus fuer zas contra el so cia lis mo.

»Los miem bros del Co mi té cen tral y del Par ti do so cia lis ta-re- 

vo lu cio na rio de te ni dos en la pri sión de Le fort: A. Go tz, M.

Guen del man, S. Ma rkov, E. Ra tner, M. Ve de nia pin, P. Zlo bin,

L. Guers tein, V. Utgof, D. Don skoi, G. Go rkov, Do bro liu bov,



243

F. Fe de ro vi tch, E. Ti mo feev, D. Rakov, N. Iva nov, H. Iva no va,

A. Li be rov, M. Likhac tch, N. Ar te miev, W. Aga pov, A. Ato- 

vsky, B. Iva nov.»

Su ac ti tud en el cur so del pro ce so se ins pi ra en los mis mos

sen ti mien tos que esa car ta va le ro sa y no ble. Ape nas esos hom- 

bres y esas mu je res apa re cie ron en el «pre to rio», los asis ten tes

com pren die ron que no se tra ta ba de acu sa dos, sino de im pla ca- 

bles acu sa do res.

Las de cla ra cio nes efec tua das en nom bre de to dos por Guen- 

del man asu men, des de las pri me ras pa la bras, la am pli tud de un

pro lon ga do trueno.

«No re co no ce mos vues tro pro ce so, no só lo a cau sa de in frac- 

cio nes fla gran tes de vues tras pro pias le yes… sino, so bre to do,

por que hay aquí im pli ca do un de ba te po lí ti co en tre el Par ti do

so cia lis ta-re vo lu cio na rio y el Par ti do bol che vi que, y es te de ba te

no va a ser juz ga do por ter ce ras per so nas, neu tras, sin afi lia ción a

nin gún par ti do, o miem bros de otros par ti dos ele gi dos li bre- 

men te por el pue blo, sino por los miem bros de ese mis mo Par ti- 

do bol che vi que, nom bra do por su Co mi té cen tral, que por otra

par te lle gan al pro ce so con un ve re dic to pre pa ra do de ante ma no

por el Co mi té cen tral del Par ti do co mu nis ta.

»Vues tra acu sación no só lo con tie ne ine xac ti tu des, he cho que

vo so tros mis mos re co no céis, sino ver da de ras fal si fi ca cio nes de la

ver dad», ex cla ma an te el tri bu nal Guen del man.

«¿Es pa ra con se guir la ca be za de los acu sa dos que Cla ra Ze tkin

ha ve ni do de tan le jos?», pre gun ta Ti mo feev.

«¿Dón de es tán las pro me sas que hi cis teis en la con fe ren cia de

las tres In ter na cio na les, en Ber lín, pro me tien do la in de pen den cia

del Tri bu nal y de la de fen sa», in te rro gan los acu sa dos, «pues to

que on ce tes ti gos de des car go no son ci ta dos an te el Tri bu nal y

per ma ne cen re te ni dos?»
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»Si he mos ve ni do aquí es por que ha béis pro me ti do en Ber lín,

an te el pro le ta ria do in ter na cio nal, y afir ma do en vues tra pren sa,

que los de ba tes se rían li bres, pú bli cos y abier tos a to dos. Pe ro

vues tro ho nor elás ti co y vues tra con cien cia os cu ra no os im pi- 

den in clu so lle nar es ta sa la de co mu nis tas que res pi ran odio y se

ma ni fies tan ávi dos de san gre.»

Hay un des dén al ti vo por la muer te en las pa la bras que Guen- 

del man di ri ge a los jue ces:

«Des de el mo men to en que caí mos en vues tras ma nos, es tu vi- 

mos se gu ros de ser con de na dos a muer te… ¡En es te ban co no oi- 

réis pa la bras en so li ci tud de gra cia!»

Wau ters, en «Le Peu ple» de Bru se las, ha bla en los si guien tes

tér mi nos de los acu sa dos del pro ce so de Mos cú:

«Se ha llan sen ta dos de trás de no so tros. Triun fan: se dis cu te su

ac tua ción a ple na luz. Ellos rei vin di can la res pon sa bi li dad de sus

ac tos con arro gan cia.

»He aquí a Guen del man, el pri me ro en ha blar. Se lan za a una

ofen si va di rec ta: “Re cha za mos vues tro Tri bu nal. Ha re ci bi do el

man da to de con de nar nos. De ri va sus po de res de un go bierno se- 

me jan te al del 18 Bru ma rio, cons ti tui do por rein ci den tes de la

de lin cuen cia, va ga bun dos, ru fia nes; pros ti tu tas y pe rio dis tas ve- 

na les”.

»Lue go ha bla Ti mo feev: “No he mos ve ni do aquí pa ra de fen- 

der nues tras ca be zas; és tas per te ne cen a la Re vo lu ción”.

»Y aña de: “Re nun ciar al sagra do de re cho de in su rrec ción: ¡Ja- 

más! Es una he ren cia sagra da de la Re vo lu ción fran ce sa y el de- 

re cho im pres crip ti ble de to do par ti do so cia lis ta”.

»Tam bién Likha tch, due ño de sí mis mo, es pe ran do con des de- 

ño sa mi ra da a que la mul ti tud ce se de vo ci fe rar, y Go tz, el lí der

de lú ci do es píri tu salu da do con in ju rias, y

Berg, el obre ro, que res pon de a la pre gun ta: “¿Eres cul pa- 

ble?”.
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»“Sí, me re co noz co cul pa ble an te la Re vo lu ción de no ha ber

he cho su fi cien te pa ra ani qui lar vues tra in de sea ble dic ta du ra”.»
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Mar tov

¡Aba jo la pe na de muer te!
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(Edi ta do por la de le ga ción en el ex tran je ro del Par ti do obre ro

so cial de mó cra ta de Ru sia, Pa rís, 1919.)
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El en sa yo de Mar tov contra la pe na de muer te apa re ció en Mos cú en

agos to de 1918, po co an tes de los aten ta dos contra Uri tsky y Len in, que

sir vie ron de pro le gó meno a la gran ola de «te rror ro jo» de sep tiem bre.

Su au tor, ve te rano del mo vi mien to so cial de mó cra ta ru so, es so bre to do

co no ci do co mo el lí der prin ci pal de los men che vi ques. Aun que su obra es

ex ten sa, es po co lo que se co no ce de él en len gua fran ce sa[*]; de mo do que la

tra duc ción de su lla ma mien to, ¡Aba jo la pe na de muer te!, pue de ser vir

co mo una pri me ra tra duc ción que po dría re sul tar útil a fin de mo di fi car en

par te la ima gen de for ma da que sue le dar de es te tra ba jo la his to rio gra fía

ma r xis ta-len i nis ta. Ser vi rá tam bién pa ra de mos trar que, cuan do Ru sia

re nun ció a los prin ci pios de 1917, al gu nos no re ne ga ron de ellos tan fá cil- 

men te.

Mar tov (]ulius O. Ts e der baum) na ció en 1873 y mu rió en 1923. En

Pe tersbur go, se adhie re a un cír cu lo de es tu dian tes pr óxi mo a la so cial de- 

mo cra cia. Un po co más tar de, en Vilno, se con vier te en miem bro del

Bund, Par ti do obre ro so cial de mó cra ta ju dío.

Al re gre sar a Pe tersbur go, en cuen tra allí a Len in y par ti ci pa en el cír- 

cu lo lla ma do «de los vie jos» que, en oto ño de 1895, se trans for ma en

«Unión de Lu cha por la eman ci pa ción de la cla se obre ra», de la que fue

ani ma dor con Len in.

De te ni do en ene ro de 1896, en fe bre ro de 1897 es en via do en ré gi men

de de por ta ción a Tu rukhash por es pa cio de tres años. Des pués de es te exi- 

lio, y en com pa ñía de Len in y de Po tre sov, par ti ci pa en los «en cuen tros de

Pskov», don de se de ci de la crea ción de un cen tro so cial de mó cra ta, cu yo

por ta voz se rá «Isk ra». Emi gra en 1910 y se con vier te en uno de los re dac- 

to res res pon sa bles de «Isk ra» y de «Za ria», otro ór gano so cial de mó cra tra.

Pe ro rom pe con Len in en el II Con gre so del Par ti do so cial de mó cra ta ru so

y lle ga a ser uno de los prin ci pa les di ri gen tes men che vi ques.

For ma par te de la iz quier da de Zi m me rwald y de Kien thal y crea el

gru po de los men che vi ques inte ma cio na lis tas, que de sem pe ña un pa pel no- 

ta ble des pués de la re vo lu ción de fe bre ro en Ru sia. Des pués de oc tu bre, no

ce sa de de nun ciar el aven tu re ris mo po lí ti co de los bol che vi ques; es lle va do
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an te los tri bu na les en mar zo de 1918, por ha ber pues to al des cu bier to las

os cu ras ac ti vi da des an te rio res de Sta lin, pe ro es ab suel to. Des de en ton ces,

in ter vie ne cons tante men te en los con gre sos de los so vie ts, en los que vi tu pe- 

ra los erro res del Po der, has ta el mo men to en que, gra ve men te en fer mo, los

bol che vi ques, por in ter ven ción de Len in, le de jan par tir pa ra el ex tran je ro

con ob je to de cui dar su salud. Se ins ta la en Ber lín y crea, en 1921, el pe- 

rió di co men che vi que «Le me ss ager so cia lis te», don de se irá de nun cian do la

po lí ti ca cri mi nal de los bol che vi ques has ta su muer te, ocu rri da en 1923.

Su bra ye mos que siem pre go zó de una re pu ta ción de gran ho nes ti dad,

in clu so en tre los bol che vi ques. Re pu ta ción com ple ta men te jus ta, ates ti- 

gua da por dos ejem plos. Des pués de la de ten ción de bol che vi ques en ju lio

de 1917, in ter vino cer ca del go bierno Ke ren sky pa ra re cla mar su li be ra- 

ción; más tar de, des pués de oc tu bre, re cla ma la li be ra ción de esos mis mos

mi nis tros so cia lis tas, pe ro es ta vez cer ca del Po der bol che vi que.

A. S.
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Ca ma ra das obre ros, es al gri to de «¡aba jo la pe na de muer te!»

que en tiem pos de la do mi na ción del mal di to za ris mo ibais con

fre cuen cia a ma ni fes ta ros en la ca lle. Ese gri to, lo ins cri bíais en

vues tros glo rio sos es tan dar tes ro jos. Ese gri to re so na ba en el cur- 

so de las gran des jor na das de fe bre ro de 1917, mien tras se de- 

rrum ba ban las ciu da de las de la opre sión se cu lar, mien tras que

por pri me ra vez el go bierno de la re vo lu ción pro cla ma ba: «¡la

pe na de muer te es tá abo li da!».

Cuan do, en ju lio del pa sa do año (1917), el go bierno in ten tó

res ta ble cer la pa ra los de ser to res, los ban di dos y los es pías, vo so- 

tros pro tes tas teis. Cier to que no era por sim pa tía ha cia los de ser- 

to res y los ban di dos, sino por que os da bais cuen ta del pe li gro

que pa ra el pue blo im pli ca ba la reins tau ra ción de esa pe na, aun- 

que só lo se apli ca se a los ma yo res cri mi na les.

Y, cuan do sur gió vues tra pro tes ta, en pri me ra lí nea mar cha- 

ban los mis mos in di vi duos que hoy go bier nan en Ru sia. Du ran te

esas jor na das, el Par ti do bol che vi que se di ri gió a vo so tros, pi- 

dien do que no acep ta rais el res ta ble ci mien to de la pe na ca pi tal.

Os de cían en ton ces los miem bros de ese par ti do que la pe na de

muer te es una bar ba rie cruel que,’ en to dos los ca sos, des hon ra a

la hu ma ni dad. Tam bién os de cía ese Par ti do bol che vi que, que

los so cia lis tas con de nan la pe na de muer te, el ex ter mi nio a san- 

gre fría de cri mi na les des ar ma dos y con ver ti dos en se res ino fen- 

si vos, que se re be lan contra la trans for ma ción de ciu da da nos en

ver du gos que, ba jo el man da to de un tri bu nal, cum plen el ac to

in no ble que con sis te en arre ba tar la vi da a un hom bre, in clu so a

un cri mi nal, por que la vi da es el ma yor don exis ten te. Ese Par ti- 

do bol che vi que os de cía to da vía más: «La Igle sia cris tia na pre di- 

ca el amor del pró ji mo y jus ti fi ca hi pó cri ta men te, cuan do eso le

con vie ne, la muer te de un hom bre por el po der del Es ta do, por

un tri bu nal del Es ta do. El so cia lis mo ja más cae rá en se me jan te

hi po cresía, nun ca cu bri rá con su re li gión, la de la fra ter ni dad de

los tra ba ja do res, el prin ci pio ca ní bal de la pe na de muer te».
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Así es có mo ha bla ban los go ber nan tes ac tua les de Ru sia.

Cuan do lle ga ron al po der, en oc tu bre, de cre ta ron en el II Con- 

gre so pan ru so de los so vie ts: La pe na de muer te que da su pri mi da, in- 

clu so en los fren tes.

Es tas eran sus pa la bras, pa la bras que aplau díais, ca ma ra das

obre ros, pa la bras con las cua les com pra ban vues tro afec to y

vues tra con fian za. Vis teis en ton ces en ellos com ba tien tes re vo lu- 

cio na rios, dis pues tos a mo rir por su ideal, dis pues tos a ma tar a

sus ene mi gos en lu cha abier ta por sus idea les, pe ro ab so lu ta men- 

te in ca pa ces de ser los ver du gos que ase si nan, des pués de una co- 

me dia ju di cial, a cri mi na les ino fen si vos y des ar ma dos.

Es tas eran las pa la bras, ca ma ra das. Aho ra exa mi nad sus ac tos.

Des de el pri mer día que su bie ron al po der, y a pe sar de que

ha bían de cla ra do abo li da la pe na de muer te, em pe za ron a ma tar.

A ma tar a los pri sio ne ros de la gue rra ci vil, co mo ha cen to dos

los sal va jes.

A ma tar a los ene mi gos que, des pués de una ba ta lla, se ha bían

ren di do an te la pro me sa de que la vi da les se ría res pe ta da. Eso es

lo que ocu rrió en Mos cú en oca sión de las jor na das de oc tu bre,

cuan do el bol che vi que Smi do vi tch fir mó la pro me sa de res pe tar

la vi da de los junkers que se rin die ran, pa ra lue go de jar que los

ma sa cra ran. Otro tan to cou rrió en Mo ghi lev, don de Kr y lenko

no pro te gió al ge ne ral Dukho nin que se ha bía ren di do a él y que

fue des tro za do de lan te de él por ase si nos, cu yos crí me nes que da- 

ron im pu nes. Otro tan to ocu rrió en Kiev y en Ros tov, en las

nu me ro sas ciu da des ocu pa das por las tro pas bol che vi ques. Es to

se dio tam bién en Se bas to pol, en Sin fe ro pol, en Yal ta, Eu pa to rie,

Teo do sia, don de una ban da de be lla cos ma sa cró a su pues tos

contra rre vo lu cio na rios, sin in ves ti ga ción ni jui cio, lle gan do a

ma tar tan to a mu je res co mo a ni ños.

Des pués de se me jan tes ma tan zas or ga ni za das, o to le ra das, por

bol che vi ques, el pro pio Po der se en car gó de la li qui da ción de sus
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ene mi gos. So bre el pa pel, la pe na de muer te es ta ba abo li da, pe ro

en ca da ciu dad, en ca da dis tri to, co mi sio nes ex tra or di na rias

(che cas) y otros co mi tés re vo lu cio na rios mi li ta res or de na ron el

fu si la mien to de cen te na res y cen te na res de per so nas. To dos los

mo ti vos eran bue nos: contra rre vo lu ción, es pe cu la ción, pi lla je.

Nin gún tri bu nal es ta ble cía la cul pa bi li dad real de los eje cu ta- 

dos, na die po día sa ber si el con de na do era res pon sa ble de ac ti vi- 

da des sub ver si vas, de mal ver sacio nes o de ac tos de pi lla je. ¿No se

tra ta ba más bien de una ven gan za per so nal? ¡Por des gra cia, ello

ocu rrió mu chas ve ces! ¡Cuán tos ino cen tes fue ron ase si na dos por

es tas ra zo nes en Ru sia! ¡Con la apro ba ción si len cio sa del So viet

de los co mi sa rios del pue blo! Mu chos des co no ci dos apa re cen en

las che cas, des co no ci dos en tre los que se des cu bren cri mi na les,

ele men tos co rrom pi dos, de lin cuen tes co mu nes, an ti guos pro vo- 

ca do res za ris tas, y esos des co no ci dos or de nan fu si lar, sin que con

fre cuen cia se se pa (co mo en el ca so de los seis es tu dian tes fu si la- 

dos en Pe tro gra do) quién dio or den de ha cer lo[1]. La vi da hu ma- 

na ya no va lía na da. Me nos aún que los pa pe les del ver du go que

de ci de des truir la. Me nos to da vía que la ra ción su ple men ta ria de

pan por la que un mer ce na rio es tá dis pues to a en viar a un hom- 

bre al otro mun do por or den de un in de sea ble con ga lo nes.

Es te ba ño de san gre se hi zo evi den te men te en nom bre del so- 

cia lis mo, en nom bre de una doc tri na que ha bía pro cla ma do la

fra ter ni dad de los hom bres co mo fi na li dad su pre ma de la hu ma- 

ni dad.

¡Es en tu nom bre, pro le ta rio ru so, que se lle va a ca bo es ta san- 

grien ta trai ción!

Des pués de ha ber ex ter mi na do a de ce nas de mi les de in di vi- 

duos sin pro ce so, los bol che vi ques pro ce die ron en lo su ce si vo a

eje cu tar…, guar dan do cier tas for mas. En con se cuen cia, for ma- 

ron un nue vo Tri bu nal Re vo lu cio na rio Su pre mo pa ra juz gar a

los ene mi gos del Po der so vié ti co.
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En la pri me ra se sión del mis mo, se dic tó una con de na a muer- 

te, eje cu ta da diez ho ras más tar de. Al ins ti tuir es te tri bu nal, los

bol che vi ques ha bían ocul ta do que res ta ble ce rían la pe na ca pi tal,

y es to a pe sar del de cre to del Con gre so de los so vie ts que los

abo lía. Se guar da ron de co mu ni car al pue blo es te plan in no ble:

crear un tri bu nal mi li tar de cam pa ña, el cual, igual que el de Sto- 

l y pin, de be su pri mir a to dos aque llos que no les agra dan. Han

rein tro du ci do clan des ti na men te, co mo la dro nes, la pe na ca pi tal.

Ob ser van do que los fu si la mien tos che quis tas y las eje cu cio nes

su ma rias mo ti va ban el odio de to do el pue blo, los bol che vi ques

de ci die ron apli car es ta pe na tras una pa ro dia de jus ti cia.

¡Pe ro se tra ta de una co me dia, ca ma ra das! Ta les pro ce sos no

exis ten.

Ved có mo fue juz ga do el ca pi tán Sh chas tny[2].

Se le acu sa ba de cons pi rar contra el Po der so vié ti co. El ca pi tán

Sh chas tny lo ne ga ba to do. Pi dió que se in te rro ga ra a los tes ti gos,

en tre los cua les se ña ló a los co mi sa rios bol che vi ques en car ga dos

de vi gi lar le. ¿uié nes me jor que ellos po dían sa ber si cons pi ra ba

contra el Po der so vié ti co?

El tri bu nal se ne gó a con vo car a esos tes ti gos. Le de ne gó el

de re cho que cual quier tri bu nal, ex cep to el tri bu nal mi li tar de

cam pa ña de Sto l y pin, acuer da al ma yor cri mi nal.

Sin em bar go, en es te ca so es ta ba en jue go la vi da o la muer te

de un hom bre.

La vi da o la muer te de un hom bre que ha bía me re ci do la

amis tad y la con fian za de sus hom bres —los ma ri nos de la flo ta

bál ti ca— los cua les pro tes ta ron contra su de ten ción.

Un hom bre que ha bía ren di do un gran ser vi cio al pue blo al

lle var a ca bo una gran proe za: ha cer salir de Hel sin gfors to dos

los bar cos de la flo ta del Bál ti co, que de es ta for ma se ha bían li- 

bra do de los guar dias «blan cos» fin lan de ses.
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No son los guar dias «blan cos» fin lan de ses ni los im pe ria lis tas

ale ma nes quie nes fu si la ron a es te hom bre, sino los so cia lis tas ru- 

sos, al me nos, al gu nos que se de no mi na ban de es te mo do: los se- 

ño res Me d ve dev, Bruno Ka re lin, Ve se lo vsky, Pe ter son, jue ces

del Tri bu nal Re vo lu cio na rio Su pre mo. Se ne gó a Sh chas tny el

de re cho acor da do a cual quier la drón o ase sino: el de ci tar a com- 

pa re cer a los tes ti gos. Nin guno de los su yos fue con vo ca do. Por

el con tra rio, la acu sación hi zo que com pa re cie ra el su yo.

Es te tes ti go era Tro tsky.

El mis mo Tro tsky que, en ca li dad de Co mi sa rio de Asun tos

ma rí ti mos y mi li ta res, ha bía dic ta do la de ten ción de Sh chas tny.

Ese mis mo Tro tsky que, en ca li dad de miem bro del So viet de

los co mi sa rios del pue blo, ha bía or de na do ha cer juz gar a Sh chas- 

tny por el Tri bu nal Su pre mo, crea do pa ra con de nar a muer te.

Y Tro tsky in ter vino en el pro ce so, no co mo tes ti go, sino co- 

mo acu sa dor. Co mo tal, lle ga ría a afir mar: «Es te hom bre es cul- 

pa ble. Con de nad le». Es to, des pués de ha ber lo he cho ca llar,

prohi bién do le ci tar a tes ti gos ca pa ces de ani qui lar a la acu sación.

No ha ce fal ta mu cho va lor pa ra com ba tir de es te mo do a un

ene mi go a quien pre via men te se le atan las ma nos y se les cie rra

la bo ca.

Es to tam po co exi ge un ex ce so de ho nor o de no ble za.

No, no se tra ta de un pro ce so, sino de una pa ro dia.

No es un pro ce so cuan do la sen ten cia se pro nun cia por par te

de jue ces que no son sino fun cio na rios de pen dien tes del Po der.

Pues en el Tri bu nal Su pre mo no hay ju ra dos po pu la res, só lo hay

fun cio na rios que re ci ben su sa la rio de Tro tsky y de los de más co- 

mi sa rios del pue blo.

No hay pro ce so cuan do, ba jo la apa rien cia del tes ti go, se pre- 

sen ta el re pre sen tan te del Po der su pre mo que or de na, co mo

miem bro del go bierno: «¡Con de nad los!».
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Y no es un pro ce so aquél que cul mi na en una pe na de muer te,

rá pi da men te eje cu ta da, an tes de que hom bres in dig na dos y es- 

can da li za dos por es ta sen ten cia, que es un ase si na to, ha yan te ni- 

do la me nor opor tu ni dad de em pren der una ini cia ti va cual quie ra

pa ra sal var a la víc ti ma.

Ba jo la égi da de Ni co lás Ro ma nov, en oca sio nes, era po si ble

arran car a un con de na do de las ma nos de su ver du go, o de te ner

la eje cu ción al de mos trar la mons truo sa cruel dad de la sen ten cia.

Ba jo la de Vla di mir Ilia nov Len in, es im po si ble. Es to no ha

qui ta do el sue ño a los hom bres y mu je res que di ri gen el Par ti do

bol che vi que, en mo men tos en que, en al gu na par te, en el si len- 

cio de la no che, se ha eje cu ta do a se res hu ma nos.

Na die sa be quién ma ta ni có mo. Co mo ocu rría en el tiem po

de los za res, los nom bres de los ver du gos se ocul tan al pue blo.

Na die sa be si Tro tsky ha ve ni do a asis tir y a or de nar per so nal- 

men te la eje cu ción, tras ha ber or ga ni za do to tal men te ese si mu la- 

cro de pro ce so.

Aho ra bien, ¿ha si do él tam bién ca paz de dor mir tran qui la- 

men te, e in clu so de lle gar a so ñar que el pro le ta ria do mun dial le

exal ta co mo a un li be ra dor de la hu ma ni dad, co mo al guía de la

re vo lu ción so cia lis ta mun dial?

En nom bre del so cia lis mo y en tu nom bre, pro le ta ria do, al gu- 

nos lo cos obnu bi la dos y al gu nos ne cios va ni do sos, han lle va do a

ca bo es ta far sa san grien ta.

La bes tia ha la mi do la san gre ti bia del hom bre. La má qui na

pa ra ma tar al hom bre se ha pues to en mar cha. Los se ño res Me d- 

ve dev, Bruno, Ve se lo vsky, Pe ter son y Ka re lin se han arre man ga- 

do los bra zos pa ra con ver tir se en car ni ce ros.

El pri mer pa so se ha da do, y aho ra el Tri bu nal Re vo lu cio na rio

en via rá al otro mun do a quie nes es tor ben al Par ti do bol che vi- 

que; trans for ma rá en ca dá ve res a tan tos hom bres co mo sean ca- 

pa ces de con de nar los fun cio na rios pun ti llo sos y me ti cu lo sos en
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el cur so de ocho ho ras de co ti diano tra ba jo. Se em pie za con un

ofi cial a quien pue de pre sen tar se a las ma sas ig no ran tes co mo un

ene mi go del pue blo, co mo un contra rre vo lu cio na rio. Lue go

caen so bre to dos aque llos que abren los ojos del pue blo en re la- 

ción con el fu nes to or den bol che vi que.

Cen te na res de obre ros y de cam pe si nos, cen te na res de mi li- 

tan tes, la ma yo ría so cial de mó cra ta y so cia lis ta-re vo lu cio na ria

lan gui de ce en las pri sio nes y ca la bo zos so vié ti cos.

Por una crí ti ca, por una pro tes ta, por ha ber afir ma do abier ta- 

men te sus con vic cio nes, por ha ber de fen di do los in te re ses de la

cla se obre ra y del cam pe si na do, esos hom bres y mu je res fue ron

en car ce la dos. A ve ces, con ayu da de una jus ti cia su ma ria y pri- 

mi ti va, se les ma ta sin mo ti vo. Y, de cual quier mo do, to dos ellos

co rren el ries go de muer te al pre sen tar se de lan te del Tri bu nal

Su pre mo.

Pe ro la san gre lla ma a la san gre. El te rror po lí ti co ins tau ra do

des de el oc tu bre de los bol che vi ques ha ex ten di do por Ru sia sus

va po res san grien tos. La gue rra ci vil au men ta sus atro ci da des, re- 

ba jan do a los in di vi duos al sal va jis mo y a la fe ro ci dad. Se ol vi dan

ca da vez más los gran des prin ci pios de la hu ma ni dad ver da de ra

que ha pre di ca do el so cia lis mo. Allí don de el Po der bol che vi que

es de rro ca do por las ma sas po pu la res, o por la fuer za ar ma da,

sur ge a su vez un te rror aná lo go al de ellos, que los gol pea. Los

sol da dos de Lu tov, de Se me nov, de Alexeiv, los Hai da maks

ucra nia nos, las tro pas de Sko ro pa d sky y de Kras nov, los des ta ca- 

men tos de Dro z do vsk, ahor can y fu si lan. Los cam pe si nos y los

ciu da da nos que ahu yen tan a los bol che vi ques de los so vie ts lo ca- 

les se em plean con ellos del mo do más cruel.

La fe ro ci dad re cí pro ca au men ta, y la pe sa da res pon sa bi li dad

re cae so bre el Par ti do que ha des acre di ta do el nom bre del so cia- 

lis mo, que po ten cia la muer te sa cri le ga per pe tra da a san gre fría

so bre pri sio ne ros des ar ma dos, ese par ti do que pro tes ta hi pó cri ta- 
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men te contra las ma tan zas de los guar dias «blan cos» fin lan de ses

mien tras que la san gre de los fu si la dos en ro je ce la tie rra ru sa.

La fe ro ci dad de la gue rra ci vil ha ga na do ya cual quier rin cón

de cual quier ca lle. El co mi sa rio bol che vi que Vo lo dar sky re sul ta

muer to, víc ti ma des gra cia da del con tra te rror. Dos días más tar- 

de, en el mis mo Pe tro gra do, es ase si na do por un sol da do ro jo el

vie jo obre ro so cial de mó cra ta Va si liev, que tan tos años ha bía

con sa gra do a la cau sa obre ra. Pro ba ble men te ese sol da do ro jo se

ha con ver ti do en un ase sino por que que ría ha cer pa gar el ase si- 

na to de Vo lo dar sky al pri mer ad ver sa rio que le ca ye ra ba jo la

ma no.

El Par ti do obre ro so cial de mó cra ta ha pro tes ta do siem pre

contra los ase si na tos po lí ti cos, lo mis mo si son rea li za dos por el

ver du go co mo por un ven ga dor vo lun ta rio. In clu so se ma ni fes tó

contra ellos cuan do los re vo lu cio na rios ma ta ban a los agen tes del

za ris mo. Ha en se ña do a la cla se obre ra que no era por me dio de

esos pro ce di mien tos, in clu so em plea dos contra los peo res ene mi- 

gos del pue blo, que le se ría po si ble me jo rar su des tino, sino por

me dio de los cam bios ra di ca les de to do el or den po lí ti co, de to- 

das las con di cio nes que con lle van la opre sión y la vio len cia. To- 

da vía hoy pre vie ne a los tra ba ja do res y a los cam pe si nos lle va dos

a la des es pe ra ción por la vio len cia del po der bol che vi que: no os

ven guéis en co mi sa rios o bol che vi ques ais la dos, no os en fras- 

quéis en la vía de las ma tan zas, no qui téis la vi da a vues tros ene- 

mi gos. ¡Con ten taos con qui tar les el po der que les ha béis con fe ri- 

do!

No so tros, so cial de mó cra tas, es ta mos contra to do te rror, tan to

contra el te rror des de arri ba co mo des de aba jo.

Es ta mos asi mis mo contra la pe na de muer te, ese me dio ex tre- 

ma do del te rror, es de cir, de inti mi da ción, al que re cu rren to dos

los go bier nos que no tie nen la con fian za del pue blo.
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La lu cha contra la pe na de muer te es ta ba ins cri ta en el es tan- 

dar te de to dos los com ba tien tes por la li ber tad y la fe li ci dad del

pue blo ru so, de to dos aque llos que han com ba ti do por el so cia- 

lis mo.

La his to ria del pue blo ru so, pró di ga en su fri mien tos, ha con- 

sa gra do el ca dal so, le ha ro dea do de la au reo la del mar ti rio. Los

me jo res hom bres de Ru sia han su bi do los es ca lo nes del pa tí bu lo,

han afron ta do los fu si les de los des ta ca men tos re pre si vos. León

Tols toi, Ko ro lenko, Má xi mo Go rky, to da una se rie de es cri to res

y ar tis tas es tig ma ti za ron el ac to in fa me de ma tar a un hom bre

ata do y des ar ma do en el nom bre de la ley.

Hoy te ne mos un par ti do, que se pro cla ma obre ro, so cia lis ta y

re vo lu cio na rio, que ata ca es te odio sagra do del pue blo ru so

contra la pe na de muer te, que se atre ve a rein te grar al ver du go

en los cuer pos del Es ta do, que he re da del za ris mo la re li gión san- 

gui na ria de la muer te por la ra zón de Es ta do.

¡Ver güen za a aque llos re vo lu cio na rios que por me dio de las

eje cu cio nes jus ti fi can las lle va das a ca bo en tiem pos de Ni co lás y

sus mi nis tros, mal de ci dos por di ver sas ge ne ra cio nes del pue blo

ru so!

¡Ver güen za a quie nes, por sus pa ro dias de jus ti cia y por un ex- 

ce so de te rror, ha cen pa li de cer las ta reas in ca li fi ca bles de los tri- 

bu na les mi li ta res de la cam pa ña de Sto l y pin, odia dos por el pue- 

blo!

¡Ver güen za al par ti do que con vier te al ver du go en un mi li tan- 

te so cia lis ta!

En 1910, en el Con gre so In ter na cio nal So cia lis ta de Co- 

penha gue, se de ci dió lu char en to dos los paí ses contra la bár ba ra

pe na de muer te.

Es ta de ci sión, ca ma ra das, fue fir ma da por to dos los di ri gen tes

ac tua les del Par ti do bol che vi que: Len in, Zi no viev, Tro tsky, Ka- 

me nev, Ra dek, Rako vsky, Lu na tchar sky. Yo los vi allí, en Co- 
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penha gue, le van tar la ma no en fa vor de es ta re so lu ción y de cla- 

rar la gue rra a la pe na de muer te.

Lue go los vi, ac to se gui do, en Pe tro gra do, en ju lio del año pa- 

sa do, pro tes tar contra su apli ca ción, en tiem po de gue rra, a los

trai do res.

Y, aho ra, los veo apli can do la pe na de muer te a tro che y mo- 

che, contra bur gue ses y obre ros, contra cam pe si nos y ofi cia les.

Ob ser vo que exi gen de sus su bor di na dos que no cuen ten las víc- 

ti mas, sino que con de nen a muer te al ma yor nú me ro po si ble de

ad ver sa rios del Po der bol che vi que.

Cons ta to có mo crean clan des ti na men te, a es con di das, un tri- 

bu nal es pe cial pa ra pro nun ciar sen ten cias ca pi ta les, una ver da de- 

ra má qui na de ma tar.

En ton ces di go a esos jue ces bol che vi ques: ¡Sois men ti ro sos y

per ju ros con pre me di ta ción!

Ha béis en ga ña do a la In ter na cio nal obre ra al fir mar la obli ga- 

ción de exi gir en to das par tes la su pre sión de la pe na ca pi tal, pa ra

res ta ble cer la tan pron to co mo el po der ha ido a pa rar a vues tras

ma nos. En ga ñáis a los obre ros ru sos cuan do reins tau ráis la pe na

de muer te al tiem po que les ocul táis que la In ter na cio nal obre ra

la ha con de na do co mo un sig no de la bar ba rie, la co bar día, la fe- 

ro ci dad, la de ge ne ra ción del or den bur gués. En ga ñáis a los des- 

gra cia dos le to nes y a los sol da dos ro jos cuan do los en viáis a ase- 

si nar a hom bres ma nia ta dos, ocul tán do les los acuer dos de la In- 

ter na cio nal obre ra, en nom bre de la cual go ber náis.

Vo so tros, Rako vsky y Ra dek, ha béis en ga ña do a los tra ba ja- 

do res oc ci den ta les al afir mar an te ellos que ibais a Ru sia a lu char

por el so cia lis mo. Los ha béis en ga ña do al afir mar que os di ri gíais

a la Ru sia atra sa da pa ra lle var el es tan dar te del so cia lis mo.

De he cho, ha béis ve ni do a no so tros pa ra cul ti var nues tra an ti- 

gua bar ba rie, pro pia de los za res, pa ra in cen sar el vie jo al tar ru so

de la muer te, pa ra em pu jar has ta un ex tre mo to da vía des co no ci- 
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do, in clu so en nues tro sal va je país, el des pre cio por la vi da aje na,

pa ra or ga ni zar, en fin, la obra pan ru sa de la ver du go cra cia.

¡Y tú, Lu na tchar sky, a quien gus ta ba di ri gir te a los tra ba ja do- 

res y des cri bir les en fra ses alti so nan tes la mag ni fi cen cia de los

idea les so cia lis tas, así co mo la pro fun da hu ma ni dad de nues tras

en se ñan zas, tú, que mi ra bas el cie lo y can ta bas la fra ter ni dad de

los hom bres en el or den so cia lis ta, tú que es tig ma ti za bas la hi po-

cresía de la re li gión cris tia na, que con sa gra ba el ase si na to del

hom bre, y que pre di ca bas la nue va re li gión del so cia lis mo pro le-

ta rio, tú eres tres ve ces per ju ro, tres ve ces fa ri seo, y ello por que,

des pués de vol ver de la em bria guez de tus ba na li da des, par ti ci pas

con Len in y Tro tsky en la or ga ni za ción del ase si na to, con jui cio

o sin él!

¡Y to dos vo so tros, quie nes ha béis fir ma do con la In ter na cio- 

nal el tra ta do contra la pe na de muer te, to dos cuan tos os ha béis

abier to el ca mino ha cia el po der pro me tien do a la cla se tra ba ja- 

do ra la su pre sión de fi ni ti va de la pe na ca pi tal, to dos vo so tros ha- 

béis re nun cia do a vues tros prin ci pios, ple na men te cons cien tes de

vues tros ac tos, no me re céis otra co sa que el más acer bo des pre- 

cio!

«¡No pue do ca llar me!», ex cla mó el vie jo sa bio León Tols toi al

co no cer las eje cu cio nes co ti dia nas de sen ten cias de pe na de

muer te pro nun cia das por los tri bu na les mi li ta res de cam pa ña de

Sto l y pin.

¡Obre ros de Ru sia, León Ni co lae vi tch os pi de tam bién a vo-

so tros que no per ma nez cáis en si len cio en es te mo men to, cuan- 

do el ver du go ha vuel to a con ver tir se en la fi gu ra cen tral de la

vi da ru sa! Tam bién Car los Ma rx os ha pe di do que no os ca lléis,

sí, él, de quien re cien te men te ha béis fes te ja do un ani ver sa rio. El

gran ma es tro del so cia lis mo era ene mi go irre duc ti ble de to da la

bar ba rie le ga da por los si glos pa sa dos, y de jar que, en nom bre del
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so cia lis mo, en nom bre del pro le ta ria do, se cum pla la obra del

ver du go, equi va le a man ci llar su me mo ria.

¡No se pue de per ma ne cer en si len cio!

La me di da que apli cáis os se rá apli ca da ma ña na. Cuan do la lo- 

cu ra de los bol che vi ques ha ya ago ta do las fuer zas de la de mo cra- 

cia y lle guen a reem pla zar las las de la contra rre vo lu ción, en fa- 

vor de las que tra ba ja el bol che vis mo, Ru sia se rá tea tro de las

mis mas atro ci da des que se des en ca de nan ac tual men te en Fin lan- 

dia, don de to dos los obre ros, to dos los so cia lis tas, son per se gui- 

dos co mo bes tias sal va jes. Y en ton ces, ¡des gra cia dos de no so tros!

Sí, cuan do pro tes te mos contra la vio len cia antio bre ra y exi ja mos

de los des truc to res la sal va guar dia del ho nor y de la vi da del pro- 

le ta ria do, la bur guesía po drá re pli car nos: «¡Ba jo los bol che vi- 

ques, vo so tros, obre ros, apro ba bais idén ti ca vio len cia, eje cu cio- 

nes si mi la res! ¡Pe ro en ton ces las ocul ta bais con vues tro si len- 

cio!».

Pe ro no po de mos es pe rar esa ho ra. La contra rre vo lu ción rei na

ya ba jo la pro tec ción de las ba yo ne tas ale ma nas en el Don, en

Cri mea, en Ucra nia, en las pro vin cias bál ti cas. A ca da sal va de

los fu si les bol che vi ques di ri gi das aquí a los ad ver sa rios po lí ti cos

del po der so vié ti co, re sue nan allí los ecos re do bla dos de otros fu- 

si les que ma tan a obre ros y cam pe si nos re vo lu cio na rios. Los

contra rre vo lu cio na rios y co man dan tes ale ma nes res pon den a las

pro tes tas obre ras: «Ac tua mos al es ti lo bol che vi que».

Por la eje cu ción de un so lo ca pi tán Sh chas tny, los bol che vi- 

ques in ci tan al ase si na to de de ce nas de obre ros y cam pe si nos del

sur y del oes te ru so. Pues la san gre lla ma a la san gre.

«¡Bas ta!», de be ex cla mar la cla se obre ra an te esa ria da de san- 

gre.

Ella de be de cla rar sere na men te an te el pro le ta ria do del mun do

en te ro que el pro le ta ria do ru so na da tie ne de co mún con ese te- 
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rror, ni con la bár ba ra pe na de muer te tras pro ce so, ni con la ca- 

ni ba les ca eje cu ción sin jui cio.

De cid a vues tros go ber nan tes que, des de ha ce tiem po, han

per di do vues tra con fian za y só lo se apo yan en la vio len cia des ca- 

ra da, que no son sino per ju ros que trai cio na ron so lem nes pro me- 

sas; que la cla se obre ra re cha za con des pre cio a to dos aque llos

que tie nen al go que ver con la pe na de muer te, a to dos los ver- 

du gos, a sus ayu dan tes e ins pi ra do res.

De cid a los obre ros que aún son miem bros del Par ti do co mu- 

nis ta bol che vi que —el par ti do que ase si na con pro ce so o sin él—

que no ocu pan el lu gar que les co rres pon de en el ám bi to oro le ta- 

rio, y que so bre ellos re cae la res pon sa bi li dad de la san gre ver ti- 

da. De cí d se lo y de mos trád se lo rom pien do to da re la ción con

ellos, co mo se ha ría en el ca so de répro bos o apes ta dos, co mo se

ha cía con los obre ros miem bros de la san grien ta Unión del pue- 

blo ru so.

El par ti do de la pe na de muer te es tan ene mi go de la cla se

obre ra co mo lo fue el de las san gui na rias per se cu cio nes.

¡ue to dos los hi jos de la cla se obre ra, ig no ran tes, cie gos, des- 

ca rria dos o ven di dos, cons tan ten que la fa mi lia pro le ta ria ja más

les per do na rá su co la bo ra ción con el ver du go!

¡ue cuan tos aún no han per di do la con cien cia so cia lis ta se

apre su ren a se pa rar se de los Me d ve dev, Stu tchka, Kr y lenko y

Tro tsky, de los Dzer jin sky y Sverd lov, de to dos aque llos que se

ocu pan del ex ter mi nio del hom bre en ma sa o al de ta lle!

¡Hay que ma ni fes tar se! ¡En nom bre del ho nor de la cla se

obre ra, en nom bre del ho nor del so cia lis mo y de la re vo lu ción,

en nom bre del mi ra mien to que se de be al país na tal, en nom bre

de la deu da con traí da en re la ción con los tra ba ja do res de la In ter- 

na cio nal, en nom bre de to dos los prin ci pios de hu ma ni dad, en

nom bre del odio ha cia las po ten cias au to crá ti cas, en nom bre del

amor por la me mo ria de los com ba tien tes tor tu ra dos por la li- 
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ber tad, que en to da Ru sia re sue ne el lla ma mien to po de ro so de la

cla se obre ra! ¡Aba jo la pe na de muer te!

¡Lle ve mos an te los tri bu na les del pue blo a los ver du gos ase si nos!
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Ale xan dre Skir da

El con tra te rror re vo lu cio na rio: el aten ta do de Ko va le vi tch
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La re pre sión ejer ci da por los bol che vi ques contra sus ad ver sa rios po lí ti- 

cos no só lo pro vo có pro tes tas ver ba les o es cri tas. Al gu nos re vo lu cio na rios

vol vie ron en ton ces a sus an ti guos mé to dos de lu cha, tan fre cuen te men te

uti li za dos contra la au to cra cia za ris ta, y de nue vo ne ce sa rios a sus ojos an- 

te el ab so lu tis mo bol che vi que. Los so cia lis tas-re vo lu cio na rios fue ron los

pri me ros en reac cio nar por me dio de aten ta dos in di vi dua les. Así, el 25 de

ju nio de 1918, Moi sés Vo lo dar sky, di ri gen te bol che vi que de Pe tro gra do,

que se ha bía dis tin gui do por su fe ro ci dad res pec to a sus ad ver sa rios po lí ti- 

cos, fue aba ti do en un rin cón de una ca lle de Pe tro gra do. Por las mis mas

ra zo nes, ca yó ba jo las ba las de Leó ni das Kan ne guí ser, el 30 de agos to de

1918, Moi sés Uri tsky, ie fe de la che ca de Pe tro gra do. El mis mo día,

Panny Ka plan, an ti gua te rro ris ta so cia lis ta-re vo lu cio na ria, que ha bía

des con ta do on ce años de pri sión, dis pa ró contra Len in y le hi rió gra ve men- 

te. Des pués de su de ten ción, Panny Ka plan de cla ró te ner muy me di ta da

des de ha cía tiem po la muer te de Len in, por ha ber és te trai cio na do la re vo- 

lu ción.

En 1920, la Che ca Pan ru sa hi zo apa re cer en Mos cú el pri mer to mo

del Li bro ro jo de la Che ca Pan ru sa. Es ta obra, pu bli ca da ba jo la res- 

pon sa bi li dad de Makin tsian, fue re ti ra da de in me dia to de la cir cu la ción

por ra zo nes ob via men te com pren si bles. En ese pri mer to mo, fi gu ra ban las

des crip cio nes, es ta ble ci das por nu me ro sos do cu men tos iné di tos, de tres im- 

por tan tes mo vi mien tos anti bol che vi ques: la in su rrec ción de Ya ros lav, en

ju lio de 1918, pro vo ca do por la Unión pa ra la de fen sa de la pa tria y pa ra

la li be ra ción de Bo ris Savi nkov; la su ble va ción de los so cia lis tas-re vo lu cio- 

na rios de iz quier da en Mos cú, los días 5 y 6 de ju lio de 1918, el aten ta do

lla ma do de Ko va le vi tch contra la se de del Par ti do co mu nis ta, en Mos cú, el

25 de sep tiem bre de 1919.

Exa mi ne mos más aten ta men te es te úl ti mo ac to.

He aquí los he chos: Iz ves tia de 26 de sep tiem bre de 1919 anun cia que:

«Los re pre sen tan tes de la re gión de Mos cú del Par ti do co mu nis ta, así co mo

los mi li tan tes de Mos cú del Par ti do co mu nis ta es ta ban reu ni dos ayer tar de

en la asam blea del Co mi té de Mos cú del Par ti do co mu nis ta, en la ca lle
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Leon tiev. Ha cia las nue ve de la no che, dos bom bas fue ron lan za das por la

ven ta na que da al pa tio den tro de la sa la de la reu nión». El aten ta do se

atri buía a un contra rre vo lu cio na rio des co no ci do y, al día si guien te, a

guar dias «blan cos» te rro ris tas.

El edi fi cio don de se ce le bró la asam blea de los di ri gen tes bol che vi ques es

la an ti gua re si den cia de la con de sa Uva ro va y an ti gua se de del Co mi té

cen tral de los so cia lis tas-re vo lu cio na rios de iz quier da. En tre los 150 asis- 

ten tes a la asam blea, hu bo 12 muer tos y 58 he ri dos. De los muer tos, los

más co no ci dos fue ron Za gor sky, se cre ta rio del Co mi té del Par ti do de Mos- 

cú, que pre si día la reu nión, y Kro po tov, miem bro del So viet de Mos cú.

En tre los he ri dos fi gu ra ban al gu nas ce le bri da des del Par ti do: Bu ja rin,

Stek lov, Ol min sky, Po k ro vsky, Ya ros la vsky, A. F. Mi as nikov (el ar me- 

nio), Slu tsky, Ya. E. Ch liap nikov.

Pe ro des pués, el aten ta do fue rei vin di ca do por un «Co mi té in su rrec cio- 

nal pan ru so», del cual re pro du ci mos el si guien te co mu ni ca do[1]:

«¡Ciu da da nos y her ma nos!

»En la tar de del 25 de sep tiem bre, en la asam blea del Co mi té del Par- 

ti do de Mos cú se es ta ban exa mi nan do los me dios de lu cha contra el pue blo

re be la do. Los amos bol che vi ques se ha bían pro nun cia do uná ni mes en fa vor

de las me di das más ex tre mas contra los obre ros, cam pe si nos y sol da dos ro- 

jos re be la dos, los anar quis tas y los so cia lis tas-re vo lu cio na rios de iz quier da,

has ta el pun to de que rer es ta ble cer un es ta do de ex cep ción en Mos cú, con

fu si la mien tos en ma sa.»

En efec to, la si tua ción es muy gra ve: De nikin mar cha so bre Mos cú,

Yu de ni tch ame na za Pe tro gra do, Kol tchak ocu pa Si be ria. Por otra par te,

los bol che vi ques han con se gui do co ali gar contra ellos a las res tan tes co- 

rrien tes re vo lu cio na rias, así co mo a la in men sa ma yo ría de los obre ros y los

cam pe si nos, por sus pro ce di mien tos au to ri ta rios y bru ta les.

De mo do que los di ri gen tes bol che vi ques es tu dian la po si bi li dad de

aban do nar Mos cú y de re fu giar se en Fin lan dia. Pe ro los mo vi mien tos in- 

su rrec cio na les de los par ti sanos re vo lu cio na rios res ta ble ce rán la si tua ción

so bre el te rreno, aplas tan do a los ge ne ra les «blan cos».
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El co mu ni ca do si gue pre ci san do sus ob je ti vos:

«Nues tra ta rea con sis te en eli mi nar de la tie rra el or den de la co mi sa- 

rio cra cia y de las che cas y en ins tau rar una fe de ra ción pan ru sa li bre de

unio nes de tra ba ja do res y de las ma sas opri mi das. De be mos ins tau rar la

no so tros mis mos des de aho ra mis mo, sin es pe rar a la pér di da de fi ni ti va de

las con quis tas de la re vo lu ción de oc tu bre.

»La ter ce ra re vo lu ción so cial se apro xi ma.

»El 17 de ju nio la Che ca y el Tri bu nal Re vo lu cio na rio Mi li tar hi cie- 

ron fu si lar en Kha rkov a los si guien tes in su rrec tos: Mikha lev-Pa v lenkov,

Burb y ga, Kos tin, Po lu nin, Do bro liu bov, Ole j nik, Ko ro bko y Oze rov.

El 25 de sep tiem bre, los re vo lu cio na rios in su rrec tos los han ven ga do, ha- 

cien do sal tar el Co mi té de los bol che vi ques de Mos cú.

»El Co mi té re vo lu cio na rio pan ru so de los par ti sanos.»

De he cho, co mo se acla ró des pués, es te Co mi té era ema na ción de los

«Anar quis tas clan des ti nos», que agru pa ban una trein te na de miem bros en

Mos cú y se dis tin guían de los res tan tes anar quis tas por su ac ti tud an te el

po der bol che vi que. Se con si de ra ban co mo «anar quis tas con se cuen tes»[2] y

se ne ga ban a pac tar con el Es ta do, por muy so vié ti co y re vo lu cio na rio que

pa re cie se. Lle va ron a ca bo una pro pa gan da bas tan te in ten sa du ran te los

cua tro me ses de li ber tad de que dis pu sie ron, pu bli can do en tre otras co sas,

apar te del co mu ni ca do, los si guien tes tra ba jos: No hay que es pe rar, La

ver dad so bre da Ma ck no vi chi na, ¿Cuál es la sali da? y dos nú me ros

de un pe rió di co: «Anar chia».

Lo es en cial de su po si ción se ex pre sa bas tan te bien en un lla ma mien to

di ri gi do a los bol che vi ques:

«Es táis en el po der, pe ro ¿qué ha cam bia do? Las fá bri cas y las tie rras

si guen sin es tar en ma nos de los tra ba ja do res, sino en las del Es ta do-pa- 

trón. El asa la ria do, mal fun da men tal del Es ta do-bur gués, con ti núa exis- 

tien do. Es por es to que son ine vi ta bles el ham bre, el frío y el des em pleo. A

cau sa de te ner que “so por tar lo to do en aras a un por ve nir me jor”, de te ner

que de fen der “lo ya con se gui do”, ha apa re ci do un enor me apa ra to bu ro- 
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crá ti co, el de re cho de huel ga ha si do abo li do, los de re chos de ex pre sión, de

pren sa y de reu nión han si do su pri mi dos.

»Ha béis en gen dra do un cho vi nis mo mi li tar ro jo, pe ro ¿qué tie ne que

de fen der la cla se tra ba ja do ra? De cís que la bur guesía ha si do mar gi na da y

que la cla se obre ra es tá en el po der. No so tros de ci mos que só lo hay al gu nos

obre ros en el po der, pe ro se tra ta en rea li dad de an ti guos obre ros, se pa ra dos

de su cla se. Es ele men tal que los opri mi dos no pue den es tar en el po der, in-

clu so si el po der se pro cla ma “pro le ta rio”, lo que en ton ces re sul ta la más

mons truo sa de las men ti ras. Vais a ob je tar nos que de fen déis tam bién la

anar quía, pe ro que an te to do es ne ce sa rio ani qui lar al ene mi go y lue go el

po der se de sin te gra rá por sí so lo.

»No so tros cree mos que po déis te ner per so nal men te, sub je ti va men te, las

me jo res in ten cio nes; pe ro, ob je ti va men te, por na tu ra le za, sois los re pre- 

sen tan tes de la cla se de los bu ró cra tas-fun cio na rios, de un gru po de in te lec- 

tua les im pro duc ti vos.

»No ha ce mos ca so de vues tra en se ña ro ja, sino de los he chos, y cons ta- 

ta mos que vues tra po lí ti ca con du ce a una ver da de ra reac ción en el in te rior

del país. To da vía no hay nin gún ob je ti vo al can za do, ni te ne mos na da que

de fen der.

»Lla ma mos a la in su rrec ción in me dia ta por el pan y por la li ber tad y

de fen de re mos la li ber tad con las ar mas de la li ber tad y no con las de la es- 

cla vi tud.

»La ac ti tud de los anar quis tas no pue de ser otra que la man te ni da en

re la ción con cual quier po der “re vo lu cio na rio. Aquí re si de la di fe ren cia en- 

tre el so cia lis mo y el anar quis mo. Pa ra no so tros, en tan to que exis ta un

po der, na da cam bia. Los bol che vi ques lo han com pren di do muy bien. Por

eso, en su fo lle to Anar quis mo y co mu nis mo, Preo bra jen sky es cri be

que só lo los anar quis tas se com por tan de ese mo do, sin ha cer con ce sio nes,

ni an te los po de res so vié ti cos ni an te cual quier otro, só lo ellos con ser van la

fi de li dad a sus prin ci pios, si bien Preo bra jen sky con si de ra es tos prin ci pios

co mo no ve les cos y “contra rre vo lu cio na rios”.»[3]
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Es tas po si cio nes se se pa ra ban de las man te ni das por nu me ro sos anar- 

quis tas «le ga les», o fran ca men te alia dos y co la bo ra do res con el nue vo po- 

der.

Ta les di fe ren cias se rán más fá ci les de com pren der si se tie ne en cuen ta

que Ca si mir Ko va le vi tch, que era obre ro fe rro via rio en los fe rro ca rri les de

la re gión de Mos cú, ha bía vi vi do al gu nos me ses en Ucra nia y par ti ci pa do

en el mo vi mien to in su rrec cio nal ma ck no vis ta, ha bien do si do tes ti go de la

re pre sión bol che vi que. Ha bía re gre sa do de Ucra nia, acom pa ña do por una

vein te na de anar quis tas, de los cua les do ce eran le to nes, que tam bién par- 

ti ci pa ron en el mo vi mien to ma ck no vis ta. Ha bían or ga ni za do en Mos cú

un só li do apa ra to, con ce bi do de la si guien te ma ne ra: 1. Un gru po de pro- 

pa gan da, edi tor de los pan fle tos y del tra ba jo «La anar quía»; 2. Un gru po

de com ba te; 3. Una im pren ta; 4. Un ta ller pa ra la fa bri ca ción de bom bas.

El gru po de com ba te se ocu pa ba prin ci pal men te de las «ex pro pia cio nes»

pa ra ob te ner los fon dos ne ce sa rios pa ra sus ac ti vi da des. De es te mo do, ha- 

bían «ex pro pia do» en Mos cú tres ban cos del «pue blo»: en la Di mi tro vka,

en la pla za Tan ga y en la pla za Ser pukho va. Una par te del gru po se ha- 

bía di ri gi do tam bién a Tu la, ciu dad bas tan te im por tan te, cer ca de dos cien- 

tos ki ló me tros de Mos cú, don de ex pro pia ron el ban co. Es ta úl ti ma ope ra- 

ción fue pues ta en prác ti ca en co la bo ra ción con los ma xi ma lis tas lo ca les.

Efec ti va men te, co mo ocu rrió en el mo vi mien to ma ck no vis ta, exis tió una

uni dad de ac ción en tre cier tos ma xi ma lis tas y los so cia lis tas-re vo lu cio na- 

rios de iz quier da. Los ele men tos más ra di ca les se en contra ban hom bro con

hom bro en el nue vo com ba te re vo lu cio na rio.

El gru po de los do ce le to nes se mar chó a Le to nia con una par te de los

fon dos de es te mo do ad qui ri dos, con el fin de or ga ni zar allí gru pos de

«anar quis tas clan des ti nos». Los res tan tes miem bros de ci die ron pre pa rar

al go im por tan te pa ra con me mo rar el ani ver sa rio de la re vo lu ción de oc tu- 

bre. Su ac tua ción se ade lan tó so bre lo pre vis to, da da la gra ve dad de la si- 

tua ción y la opor tu ni dad de la pro po si ción de un so cia lis ta-re vo lu cio na rio

de iz quier da, Tche re pa nov, de ha cer sal tar la se de mos co vi ta del Par ti do

co mu nis ta, má xi me cuan do to dos los je fes, Len in com pren di do, de bían

par ti ci par en la asam blea re gio nal del 25 de sep tiem bre.
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Dos me ses des pués, por de la ción, los dos miem bros prin ci pa les de los

«anar quis tas clan des ti nos», Ko va le vi tch y So bo lev, fue ron sor pren di dos

por che quis tas. Se de fien den con re vól ve res y bom bas, y ellos mis mos se

sui ci dan. Otros seis miem bros de la or ga ni za ción, cer ca dos en una ca sa, se

ha cen vo lar por los ai res. Otros ocho miem bros son de te ni dos por la Che ca.

Los in te rro ga to rios y sus con fe sio nes que dan re pro du ci dos en el Li bro ro jo

de la Che ca Pan ru sa, y es a ba se de es tos tes ti mo nios que he mos po di do

re cons truir la his to ria de es te mo vi mien to.

Las ra zo nes por las cua les el Li bro ro jo de la Che ca fue re ti ra do de

la cir cu la ción, apa re cen aho ra de mo do más cla ro. Makin tsian, el in ge nuo

re dac tor de es ta obra, no ha bía com pren di do que las am plias ci tas de los

ma ni fies tos, la re pro duc ción de los pro ce sos ver ba les y de los in te rro ga to- 

rios, así co mo el con jun to de do cu men tos po nían en evi den cia có mo y por

qué se ha bían crea do or ga ni za cio nes re vo lu cio na rias de lu cha contra el

nue vo po der au to cra ti co, dan do, por así de cir lo, un ejem plo a se guir. Era

ne ce sa rio evi tar a cual quier pre cio aquel con ta gio. Por otra par te, los mé- 

to dos de la che ca apa re cen no me nos po li cia les que los de la Okh ra na. La

re su rrec ción de los an ti guos mé to dos de lu cha re vo lu cio na ria y la am bi güe- 

dad que ha cían na cer so bre la na tu ra le za del Po der bol che vi que, po dían

obnu bi lar el es píri tu del lec tor.

La de ci sión fue to ma da, y el Li bro ro jo de la Che ca Pan ru sa fue

rá pi da men te re ti ra do de la ven ta y el si guien te to mo ja más apa re ció. En

cuan to a Makin tsian, que dó pa ra siem pre re le ga do al ol vi do.

Pa ra ter mi nar con es te as pec to del contra rre vo lu cio na rio, pu bli ca mos

aquí la tra duc ción del úl ti mo pro ce so-ver bal apa re ci do en el Li bro ro jo.

Se tra ta de la de cla ra ción de Do na to An drei e vi tch Tche re pa nov, el so- 

cia lis ta-re vo lu cio na rio de iz quier da, ins pi ra dor del aten ta do.

Tche re pa nov fue de te ni do el 17 de fe bre ro de 1920 e in te rro ga do aquel

mis mo día en pre sen cia de Dzer jin sky, el pre si den te de la Che ca, Kseno- 

fon tov, Ro ma no vsky y otros che quis tas de al to ran go:

«1. He or ga ni za do con Ca si mir Ko va le vi tch el Es ta do Ma yor pan ru so

de los par ti sanos re vo lu cio na rios, al que se ha bían en co men da do co mo ob- 
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je ti vo es en cial to da una se rie de ac tos te rro ris tas. Fue es ta or ga ni za ción la

que lle vó a ca bo el aten ta do de la ca lle ja Leon tiev. La pre pa ra ción, la ela- 

bo ra ción del plan y la di rec ción de la ope ra ción me fue ron con fia dos has ta el

úl ti mo mo men to.

»No to mé par te en el lan za mien to de la bom ba, por de ci sión del Es ta do

Ma yor, de lo con tra rio lo hu bie ra he cho con gus to.

»Al prin ci pio, el te ma de es te ac to te rro ris ta ha bía si do am plia men te

de ba ti do en tre no so tros. A es te res pec to se ex pu sie ron di ver sos pun tos de

vis ta.

»En pri mer lu gar, ha bía la cues tión de lan zar la bom ba en la se de de la

Che ca, pe ro es ta pro po si ción fue re cha za da por las si guien tes ra zo nes: la

Che ca y el ciu da dano Dzer jin sky no son sino ins tru men tos, ser vi do res del

Par ti do; por con si guien te, el ver da de ro res pon sa ble era el Par ti do y no la

Che ca.

»La asam blea del día 25, al reu nir a los prin ci pa les di ri gen tes y res- 

pon sa bles del Par ti do ofre cía la oca sión de gol pear a los ver da de ros cul pa- 

bles, tan to más cuan to Len in de bía asis tir.

»Hay que la men tar que las víc ti mas de la ex plo sión no ha yan si do los

más im por tan tes di ri gen tes del Par ti do y que és tos no se ha yan vis to se ria- 

men te afec ta dos. Se gún nues tro cri te rio, es te ac to de bía re vo lu cio nar a las

ma sas y en se ñar les el ca mino que de bían ini ciar los ver da de ros re vo lu cio- 

na rios: la vía del te rro ris mo y de los gol pes ases ta dos di rec ta men te a la ca- 

be za del ene mi go.

»A la ob je ción se gún la cual mu chos sim ples mi li tan tes han si do he ri dos

o se han vis to afec ta dos por la ex plo sión, yo re pli ca ré que vues tra Che ca ha

he cho co sas mu cho peo res.

»2.  Pien so que hay que pa sar el po der a las or ga ni za cio nes pro fe sio na- 

les, las cua les po drían ac tuar so li da ria men te pa ra ele var el ni vel de la pro- 

duc ción y sa tis fa cer las ne ce si da des.

»En tiem pos de gue rra ci vil y en pe río do de ham bre, és ta me pa re ce la

úni ca so lu ción. Hay fuer zas su fi cien tes. Bas ta con ha cer las res pon sa bles.
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»To das las or ga ni za cio nes pro fe sio na les se con ver ti rían en ór ga nos del

po der y la Unión Pan ru sa de es tas unio nes pro fe sio na les se ría el ór gano

su pre mo del po der.

»ue al gu nas de esas unio nes pro fe sio na les ten gan en es te mo men to

ten den cias per ju di cia les no tie ne la me nor im por tan cia, pues la con cien cia

de cla se y la ayu da mu tua po drán siem pre re vo lu cio nar a las ma sas me jor

que la vio len cia bol che vi que.

»3.  Co mo en oca sión de la in su rre ción de ju lio de 1918 a car go de los

so cia lis tas-re vo lu cio na rios de iz quier da, si go afir man do que és tos no de- 

sea ban apo de rar se del po der, pues he mos es ta do siem pre contra to da dic ta- 

du ra de par ti do.

»¡El úni co ob je ti vo de aquel le van ta mien to era rom per el tra ta do

contra rre vo lu cio na rio de Brest-Li to vks y de arran car de ma nos de los bol- 

che vi ques el po der dic ta to rial, pa ra reem pla zar lo por el de los so vie ts! En

lo que a mí se re fie re, nun ca he pen sa do en la con quis ta del po der.

»Aun que el Co mi té cen tral de los so cia lis tas-re vo lu cio na rios de iz- 

quier da me ha ya ex clui do, así co mo to da la or ga ni za ción de Mos cú, si go

cre yen do que no te nía de re cho a ha cer lo así, pre ci sa men te por que, en la úl- 

ti ma con fe ren cia del Par ti do, una cla ra ten den cia de las or ga ni za cio nes de

pro vin cias se ha bía in cli na do en fa vor nues tro. Pues to que aque lla con fe- 

ren cia fue in te rrum pi da por la Che ca, ese Co mi té cen tral no pue de ser re- 

pre sen ta ti vo. Por es ta ra zón, y al mar gen de los des men ti dos que se nos

opon gan, se gui mos con si de rán do nos ver da de ros so ca lis tas-re vo lu cio nar los

de iz quier da. (…)

»Só lo la men to que se me ha ya de te ni do por trai ción, y que ello me im- 

pi die ra ocu par me de vues tros agen tes.

»Lo que ac tual men te es tá pa san do re cuer da la épo ca de Ro bes pie rre.»

Es inú til aña dir que Tche re pa nov no fue per do na do.
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Da vid Cha ra chi dze

Hen ri Bar bus se, los so vie ts y Geor gia
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(Edi cio nes Pas cal, Pa rís (1930), con un pró lo go de Karl Kau- 

tsky. Re pro du ci mos aquí el ca pí tu lo ti tu la do «La in su rrec ción y

el te rror».)
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«Un pue blo que opri me a otro, no es un pue blo li bre.»

Es ta bre ve fra se de Ma rx des ta ca ba en el «Ru de Pra vo» clan des tino los

días que si guie ron al 21 de agos to de 1968, que al gu nos con si de ran co mo

fe cha de un gi ro en la po lí ti ca so vié ti ca o, en el me jor de los ca sos, más pú- 

di ca men te, co mo «error la men ta ble». Sin em bar go, la in su rrec ción de Bu- 

da pest fue aplas ta da por los pro ce di mien tos más bár ba ros. Al gu nas de ce nas

de años an tes, Geor gia, la Col chi de de los grie gos, pe que ño país cons- 

tante men te arra sa do por in va sio nes, las ocu pa cio nes ára bes, per sas, tur cas

e in clu so ru sa, ya ha bía co no ci do an te ce den tes de una vio len cia pos te rior,

que, aun que se con si de ra ra re vo lu cio na ria, na da te nía de es to.

Es cier to que, cuan do el 25 de fe bre ro de 1921 el II Ejérci to So vié ti co,

es ta cio na do has ta en ton ces en Azer baid jan, atra vie sa la fron te ra geor gia- 

na pa ra de rro car allí el úni co ré gi men men che vi que que ha bía con se gui do

man te ner se e in clu so de sa rro llar se den tro de las fron te ras del an ti guo im pe- 

rio za ris ta, Ru sia no era to da vía la for mi da ble po ten cia mi li tar di ri gi da

por sátra pas sin prin ci pios, ca pa ces de uti li zar mi li tar men te a cen te na res

de mi lla res de hom bres su pe re qui pa dos.

Fal tas de los me dios más ele men ta les, mal di ri gi das y aban do na das por

las «de mo cra cias», las tro pas geor gia nas no ofre cie ron gran re sis ten cia a un

Ejérci to ro jo ague rri do por los años de gue rra ci vil. Es te hun di mien to no

sig ni fi ca ba, sin em bar go, un ali nea mien to de las ma sas geor gia nas jun to

al Po der bol che vi que, sino to do lo con tra rio. Años más tar de, el en ton ces

se cre ta rio del Co mi té cen tral del Par ti do co mu nis ta de Geor gia, Be so Lo- 

mi na dze, ha ría no tar: «Mues tra re vo lu ción tu vo que em pe zar con la con- 

quis ta de Geor gia por me dio de las ba yo ne tas del Ejérci to ro jo que los pa- 

trio tas geor gia nos con si de ra ban co mo una fuer za ex te rior ex tran je ra. La

pro pia re vo lu ción so vié ti ca se pre sen ta ba co mo una ocu pa ción de Geor gia

por las tro pas ru sas» (ci ta do por D. Cha ra chi dze,[1] pág. 129). La «in-

su rrec ción de los obre ros y los cam pe si nos», pre tex to pre sen ta do por Mos cú

pa ra jus ti fi car su in ter ven ción ar ma da, ha per se gui do lar go tiem po.

Des de ha cía ya mu chos me ses el pe li gro de una Geor gia «ba se avan za- 

da del im pe ria lis ta» era in sos te ni ble, si es que tal ar gu men to lo ha bía si do
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al gu na vez…[2] Pe ro ello bas ta ba pa ra aban do nar a su suer te a un país

que Len in con si de ra ba «de una im por tan cia ca pi tal pa ra la co ber tu- 

ra del co mer cio ex te rior de Ru sia», y cu ya ca pi tal, Ti flis, era el cen- 

tro neu rál gi co de los fe rro ca rri les de Trans cau ca sia, cu yo prin ci pal puer to,

Ba tum, era la sali da na tu ral del pe tró leo de Bakú y muy ri co en re ser vas

mi ne ra les. An tes de 1917, Geor gia era una de las pri me ras ex por ta do ras

de man ga ne so.

Des pués de la vic to ria de las tro pas bol che vi ques, un Co mi té re vo lu- 

cio na rio, for ma do des de el anun cio de la «in su rrec ción», ejer ce fun ción de

go bierno. Com pues to por vie jos mi li tan tes re du ci dos has ta en ton ces a de- 

sem pe ñar un pa pel se cun da rio en su país[3], de bi do a la hos ti li dad de cla ra- 

da de la po bla ción y apo yán do se tan só lo en al gu nos mi lla res de mi li tan- 

tes[4], en tre los cua les era muy di fí cil dis tin guir al co mu nis ta del me ro

opor tu nis ta, ten drá que re sis tir co mo pue da an te Mos cú al ob je to de sal va- 

guar dar una apa rien cia de au to no mía y de pro cu rar, sin gran des po si bi li- 

da des de éxi to, es ta ble cer un po der so vié ti co au tén ti ca men te au tóc tono. En

Geor gia eso re sul ta ba ver da de ra men te di fí cil.

Des de el co mien zo del si glo XX, la so cial de mo cra cia ha bía lo gra do allí

una sor pren den te im plan ta ción que, en es pa cio de al gu nos años, se trans- 

for mó en una he ge mo nía po lí ti ca e ideo ló gi ca que la re pre sión de la okh ra- 

na za ris ta ja más pu do que bran tar. Sur gi da de una no ble za em po bre ci- 

da[5], que ha bía ha lla do su ca mino de sal va ción en las uni ver si da des, en- 

contró gran eco en la cla se obre ra dis per sa, pe ro di ná mi ca. A par tir de ahí

con quis tó al cam pe si na do (80 por cien to de la po bla ción), cu yo des con ten to

lle ga ba al pa ro xis mo[6]. Pa ra Geor gia, 1905 fue más que en cual quier

otro si tio «un en sa yo ge ne ral». El país en su to ta li dad en tró en se ce sión y

la so cial de mo cra cia am plió más to da vía su in fluen cia. En tre men che vi ques

y bol che vi ques las co sas que da ban zan ja das. El re gre so de Noel Jor da nia[7]

a fi na les 1905 cul mi nó un pro ce so en el que las fi las bol che vi ques se fun- 

die ron co mo la nie ve ba jo el sol. Los ami gos de Len in ja más se re co bra ron

de es te de sas tre.

Fe bre ro de 1917 los ha lló dis per sos por el Im pe rio, con fre cuen cia en

Si be ria, don de nu me ro sos men che vi ques com par tían su suer te. De ma sia- 
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do dé bi les pa ra ac tuar de ma ne ra au tó no ma, in ten ta rán ca mi nar una par te

del ca mino en com pa ñía de sus her ma nos ene mi gos. El idi lio se rá cor to.

Ejer cien do el po der he ge mó ni ca men te, los men che vi ques con de nan oc tu bre

de 1917, que con si de ran un gol pe de Es ta do. A par tir de es te mo men to

pue de con si de rar se que la rup tu ra de los dos paí ses es un he cho. El 26 de

ma yo de 1918, el Seim (Asam blea cons ti tu yen te) pro cla ma da la in de- 

pen den cia. Por es pa cio de tres años y a pe sar de in men sas di fi cul ta des

(ocu pa ción ale ma na y bri tá ni ca, pe li gro tur co, ma ras mo eco nó mi co, de bi- 

do a un ais la mien to que se pa ra ba a Geor gia de su so cio tra di cio nal, la pro- 

pia Ru sia, y en tre ga da a una gue rra ci vil que la pri va ba de to do cré di to),

los men che vi ques in ten ta rán una ex pe rien cia ori gi nal. Esos tres años son

tes ti gos de la rea li za ción de vas tas re for mas de es truc tu ras: la na cio na li za- 

ción de los fe rro ca rri les, de la gran in dus tria y de la ex por ta ción de mi ne- 

ra les, un es fuer zo im por tan te en el cam po de la edu ca ción[8], le yes so cia les

avan za das y re for ma agra ria.

Es ta re for ma, ins cri ta des de lar go tiem po en el pro gra ma so cial de mó- 

cra ta, era la pie dra de to que de to do avan ce po lí ti co y eco nó mi co en un país

es en cial men te cam pe sino. Ella per mi ti rá la for ma ción de una im por tan te

cla se de pe que ños y me dia nos pro pie ta rios que, al la do de la cla se obre ra,

se rá uno de los apo yos más fir mes del ré gi men men che vi que. Más de

800.000 hec tá reas de tie rras fue ron con fis ca das, unas 920.000 dis tri bui- 

das, aun que el pro ce so es ta ba le jos de ha ber cul mi na do. (D. Cha ra chi dze,

pág. 81).

Geor gia co no ce rá ba jo los bol che vi ques, du ran te ca si dos años, des de fe- 

bre ro de 1921 a oc tu bre de 1922, un ré gi men de tran si ción a un ni vel in- 

so por ta ble. La di mi sión del Co mi té cen tral del Par ti do co mu nis ta geor- 

giano en oc tu bre de 1922, se ña la la vic to ria de los es ta li nis tas, quie nes,

ba jo la di rec ción de Ord jo niki dze, re nue van por com ple to el per so nal po lí- 

ti co y se lan zan a una po lí ti ca re pre si va que pron to con vier te la at mós fe ra

en irres pi ra ble. La GPU, que el se ñor Hen ri Bar bu se tan to ama[9], se

con vier te en due ña in con tes ta da de un país cu ya pre ce den te di rec ción lo

ha bía, cuan do me nos, pre ser va do del te rror sis te má ti co. Aun que en las

ciu da des la si tua ción ha ya me jo ra do en lo eco nó mi co, los cam pos se en fren-
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tan con di fi cul ta des in su pe ra bles: una «re for ma agra ria» pro mul ga da en

1923 es la oca sión pa ra re pri mir a los cam pe si nos que no sos tie nen el ré gi- 

men, los im pues tos exhor bi tan tes (peo res que los que abru ma ban a los

cam pe si nos ru sos) acen túan el des con ten to de las cla ses cam pe si nas que

con ti núan or ga ni za das por una so cial de mo cra cia más po de ro sa que nun ca.

La in su rrec ción, aun que des ti na da al fra ca so por la des pro por ción de las

fuer zas mi li ta res en pre sen cia, es ta ba im plí ci ta en los he chos. No por azar

se ex tien de a las re gio nes más avan za das po lí ti ca men te, co mo la Gu ria, la

cual, des de 1903 a 1905 se ha bía pro cla ma do «Re pú bli ca cam pe si na de- 

mo crá ti ca».

Pa nait Is tra ti, es cri tor sim pa ti zan te de la Opo si ción de Iz quier das, es-

cri bi rá des pués de una vi si ta a Geor gia, pa ra fra sean do el tí tu lo de li bro de

Hen ri Bar bus se:

«He aquí lo que se ha ce con Geor gia

Po bre hom bre[10].»

Char les Ur jewi cz
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Pa ra ate nuar el ca rác ter bru tal de la con quis ta de Geor gia, H.

Bar bus se di ce a sus lec to res: «Es in dis pen sa ble, pa ra po ner so bre

la me sa to dos los ele men tos del pro ble ma, ha cer cons tar en pri- 

mer lu gar que la Geor gia co mu nis ta no tu vo en prin ci pio nin gu- 

na re la ción con Ru sia. Al ca bo de año y me dio, Geor gia se fe de- 

ró con Ar me nia y con Aber baid ján, y lue go con si de ró ne ce sa rio unir- 

se con Ru sia y Ucra nia por con ven ción es pe cial, que dan do es ti pu- 

la do que te nía de re cho a re ti rar se de la Unión (Art. 4 de la Cons- 

ti tu ción de la Unión)» (pág. 126).

¡Cuán tas fra ses, cuán tas fal se da des his tó ri cas, pues tas al ser vi- 

cio del im pe ria lis mo so vié ti co! Geor gia, in clu so la «Geor gia co- 

mu nis ta», no se «fe de ró nun ca con Ar me nia ni con Aber baid ján».

Fue el Po der de Mos cú el que, por de cre to de su Co mi té cen tral,

ad ju di có la Trans cau ca sia a un or ga nis mo bu ro crá ti co de ad mi- 

nis tra ción, al que pu so la eti que ta de «Fe de ra ción trans cau ca sia- 

na». No só lo el pue blo geor giano, ni nin gún otro pue blo trans- 

cau ca siano, su po nun ca na da so bre es ta de ci sión, an tes de ha cer se

pú bli ca, ni la acep tó ja más, sino que in clu so fue to ma da a ex pen- 

sas de los pro pios co mu nis tas geor gia nos, cu ya ma yo ría —es pe cial men te

los que eran a la sa zón miem bros del go bierno y del Co mi té cen tral geor- 

giano— se opu so enér gi ca men te. Es ta lu cha de los co mu nis tas geor- 

gia nos contra Mos cú se en ve ne nó ha cia 1922, épo ca en que la

R.S.F.S.R. se trans for mó en U.R.S.S.

Se gún la re for ma de la Cons ti tu ción so vié ti ca, ela bo ra da en

Mos cú, siem pre sin par ti ci pa ción de los co mu nis tas geor gia nos, la Re- 

pú bli ca so vié ti ca geor gia na en tra ba en la Unión de las Re pú bli- 

cas So cia lis tas So vié ti cas, pe ro no en pie de igual dad con Ucra- 

nia, Ru sia Blan ca y R.S.F.S.R. sino for man do par te de la Fe de- 

ra ción So vié ti ca de la Trans cau ca sia. Cuan do el pro yec to de nue- 

va cons ti tu ción fue so me ti do al Co mi té cen tral co mu nis ta geor- 

giano, es te úl ti mo lo re cha zó por ma yo ría, ca li fi có de «na cio na- 

lis mo gran-rusc» y de «co lo nia lis mo» la po lí ti ca de Mos cú y pi- 

dió que se sal va guar da se el atri bu to de «in de pen den cia» de Geor- 
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gia. Una lu cha pe lia gu da se en ta bló en tre Mos cú y Ti flis, lu cha

que de bía cul mi nar con la de rro ta de los co mu nis tas «na cio na les»

geor gia nos. ue da ron des ti tui dos de los pues tos del go bierno y

del Co mi té cen tral geor giano, e in clu so ex pul sa dos de Geor gia.

Mos cú los hi zo reem pla zar por sus fie les y, só lo des pués de ese

pe que ño gol pe de Es ta do, pu do lle var se a ca bo la de ci sión mos- 

co vi ta res pec to a la en tra da de la Geor gia so vié ti ca en la

U.R.S.S. Los do cu men tos re la cio na dos con to das es tas lu chas

han si do pu bli ca dos des de 1923 en edi cio nes so cia lis tas eu ro peas

(en tre otras en «Vie so cia lis te», de Pa rís); se ha lla la con fir ma ción

de los mis mos en el li bro re cien te de Tro tsky, pu bli ca do en fran- 

cés: La Ré vo lu tion dé fi gu rée, Ed. Rie der, Pa rís, 1929.

En con se cuen cia, si «se po nen so bre el ta pe te to dos los ele- 

men tos de la cues tión», se lle ga a cons ta tar que Geor gia ja más to- 

mó la de ci sión de «unir se a Ru sia», ni ja más acor dó nin gu na

«con ven ción es pe cial» so bre ese pun to. No só lo el pue blo geor- 

giano no fue con sul ta do so bre la «unión con Ru sia», sino que

Mos cú no con si guió in cor po rar a Geor gia en el or ga nis mo de la

UR SS, sino des pués de que bran tar por la vio len cia la re sis ten cia

de los co mu nis tas geor gia nos que se opo nían a ella con vi gor.

Hay aquí un he cho muy ca rac te rís ti co de la si tua ción en

Geor gia des pués de su con quis ta por la Ru sia so vié ti ca: la vo lun- 

tad de re co brar la in de pen den cia de su país es tan fuer te en las

ma sas po pu la res geor gia nas, que ha lle ga do in clu so a in fluen ciar

la men ta li dad de la sec ción geor gia na del Par ti do co mu nis ta

Pan ru so. Es ta vo lun tad uná ni me de la na ción ha lla ba su ma ni fes- 

ta ción di rec ta en la lu cha irre duc ti ble que con du cía to das las cla- 

ses so cia les contra los po de res de ocu pa ción, des de el mo men to

mis mo de la in va sión. Mos cú res pon dió por me dio de un te rror

im pla ca ble, cu yas pri me ras víc ti mas fue ron las ma sas obre ras y

cam pe si nas. Lle gó in clu so a to mar un ca rác ter es pe cial men te fe- 

roz a par tir de 1923; se en cuen tra una des crip ción de ta lla da del

sis te ma de te rror apli ca do, en es te pe río do, contra el mo vi mien- 
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to po pu lar en Geor gia, en el in for me ci ta do ya en di ver sas oca- 

sio nes, del Co mi té cen tral geor giano: «Ya a prin ci pios de 1923»,

in for ma ba el do cu men to al Con gre so co mu nis ta de 1924, «el

Co mi té cen tral ha san cio na do la apli ca ción de la pe na de muer te

a to da una se rie de men che vi ques». Y con ti nua ba: «En el mes de

ene ro y de fe bre ro, de ce nas de di ri gen tes del Par ti do men che vi-

que han si do de por ta dos fue ra de Geor gia. En el mes de ma yo lo

fue ron otros 80…» «En ene ro, en mar zo, abril, ma yo y ju nio, la

Co mi sión ex tra or di na ria (la Che ca) pro ce dió a ope ra cio nes en

ma sa cu yo ob je ti vo era apo de rar se de los mi li tan tes ile ga les del

Par ti do men che vi que. La úl ti ma ope ra ción de de ten cio nes ma si- 

vas se lle vó a ca bo en el mes de ju nio» (pág. 5). Y pa ra re su mir la

obra san grien ta efec tua da en 1923 por la Che ca en Geor gia, el

in for me ci ta las si guien tes pa la bras de dos je fes mos co vi tas: «El

ca ma ra da Tro tsky, que es tu vo re cien te men te en Ti flis (1924), hi- 

zo el si guien te jui cio so bre la si tua ción en Geor gia: “En 1922,

Sta lin me de cía: ‘Hay que re vol ver a Geor gia de arri ba aba jo pa ra

ani qui lar la fuer za del men che vis mo’. Ac tual men te, se pue de

con si de rar esa ta rea co mo ter mi na da. Geor gia ha si do tra ba ja da

has ta el pun to de que el men che vis mo no pue da sub sis tir”.»

(«Ma té ri aux», pág. 5.)

En la mis ma épo ca en que se prac ti ca ba ese «re vol ver de arri ba

aba jo» el cuer po vi vo de la na ción geor gia na, la vi da eco nó mi ca

y so cial del país se veía re du ci da a un es ta do de de vas ta ción, mi- 

se ria y ham bre, aná lo go al que rei na ba en la Ru sia so vié ti ca: la

ac ti vi dad in dus trial y ag rí co la de cre cía de mo do ver ti gi no so, el

pa ro y el ham bre ha cían es tra gos en las ciu da des, la agri cul tu ra

ya no te nía mer ca dos pa ra sus pro duc tos y, por su par te, la po- 

bla ción ru ral no po día ad qui rir los pro duc tos in dus tria les. La

rui na ge ne ral em pu ja ba a las ma sas a la re sis ten cia y, ha bien do el

te rror san grien to im pe di do la po si bi li dad de cual quier mo vi- 

mien to pa cí fi co, las ma sas co men za ban a orien tar se fa tal men te

ha cia me dios vio len tos de lu cha. Des de 1922, la pro vin cia de
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Sva ne ti es tu vo por es pa cio de me ses en es ta do de abier ta in su- 

rrec ción contra las au to ri da des de ocu pa ción. Otra pro vin cia

mon ta ño sa, la de Khe v su re ti, si guió su ejem plo en el cur so del

oto ño del mis mo año. Y, si esos le van ta mien tos lo ca les no se ex- 

ten die ron al res to del país, ello se de bió a la in fluen cia de las or- 

ga ni za cio nes so cial de mó cra tas que uti li za ron to da su au to ri dad

pa ra man te ner a las ma sas obre ras y cam pe si nas en los lí mi tes del

mo vi mien to pa cí fi co. Sin em bar go, al du pli car se la in ten si dad

del te rror, a la vez que se in ten si fi ca ban la rui na y la mi se ria, el

es píri tu in su rrec cio nal arras tró a las pro pias or ga ni za cio nes.

El pue blo geor giano in ten tó el es fuer zo de rom per la pre sión

de las ba yo ne tas ex tran je ras que le ha bían traí do la rui na y la es- 

cla vi tud, pa ra re co brar el con trol so bre su des tino.

En la no che del 27 al 28 de agos to, se de cla ró un im por tan te

le van ta mien to en Tchia tu ri, el cen tro in dus trial ‘mas im por tan te del

país, el de la ex plo ta ción de man ga ne so. El 28 de agos to por la ma ña- 

na, el po der es ta ba en ma no de los in su rrec tos, en su ma yor par te

obre ros de las ex plo ta cio nes de man ga ne so. A la no che si guien te,

to da Geor gia oc ci den tal se le van ta ba, es de cir, la pro vin cia de

Gu rie, los dos dis tri tos de Min gre lie, to da la Ime re tie, los dis tri- 

tos de Ra tcha, de Le tchku mi, Sva ne ti… Ja más un po der ha bía

re ve la do tal de bi li dad, se ha bía ma ni fes ta do tan des pro vis to de

raíces en el pue blo co mo el Po der bol che vi que de Geor gia. Tam- 

po co ja más un mo vi mien to po pu lar ha bía da do ta les prue bas de

una ni mi dad y dis ci pli na. Do quie ra en las zo nas ru ra les, el pue- 

blo, en po cas ho ras, ha bía de rri ba do a las au to ri da des so vié ti cas y

ca si sin es fuer zo, sin oca sio nar víc ti mas. Los re pre sen tan tes del

go bierno so vié ti co fue ron pues tos a buen re cau do, pe ro, y ello

se de du ce del tes ti mo nio de los pro pios co mu nis tas pri sio ne ros,

no se per pe tró nin gún ac to de vio len cia o de ven gan za. El mo vi- 

mien to se ex ten dió asi mis mo a la Geor gia orien tal, pe ro, en las

ciu da des prin ci pa les don de es ta ba con cen tra do el ejérci to y las

nu me ro sas che cas, los bol che vi ques se man tu vie ron due ños de la
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si tua ción. Re gi mien tos ru sos, tre nes brin da dos, avio nes, ar ti lle- 

ría y ca ba lle ría, des ta ca men tos de co mu nis tas, for ma cio nes de la

Che ca, to dos es tos ele men tos se pu sie ron en mo vi mien to y fue- 

ron lan za dos des de Ti flis y Ba tum contra las pro vin cias in su rrec- 

tas. La in su rrec ción fue aho ga da en san gre.

Se co no cen los pro ce di mien tos uti li za dos por los bol che vi- 

ques contra un mo vi mien to po pu lar: no se con ten tan con aplas- 

tar lo fí si ca men te. Ne ce si tan tam bién des acre di tar lo, ca lum niar- 

lo, man char lo mo ral men te an te los ojos del ex tran je ro. H. Bar- 

bus se se de di ca a es ta ta rea po co ho no ra ble cin co años des pués

del le van ta mien to geor giano. Si bien no to ma de nue vo la te sis

ini cial bol che vi que y no ha bla ya de «aven tu ra de an ti guos no- 

bles» y de «ofi cia les de zar», si bien de ja in clu so en tre ver que se

tra ta ba del mo vi mien to cam pe sino, «al gu nas es ca ra mu zas que

du ra ron dos o tres días en las «re gio nes cam pe si nas de Geor gia oc ci- 

den tal (su bra ya do por mí), ale ja das del cen tro…» (pág. 138), no

de ja por eso de man te ner la fá bu la de la or ga ni za ción de la in su- 

rrec ción por los emi gra dos geor gia nos re si den tes en el ex tran je- 

ro. Pa ra per sua dir a sus lec to res, re pro du ce cuan to las che cas

mos co vi tas ha bían in ven ta do al res pec to; lle ga in clu so a re pe tir

la fá bu la de «los bi lle tes de ban cos fran ce ses», que se ha brían ha- 

lla do en la ca ja de la «Co mi sión pa ri ta ria» que es ta ba a la ca be za

de la in su rrec ción (pág. 133). Es ta vil ca lum nia, lan za da por

Mos cú en 1921, fue des trui da des de 1925, en el cur so del pro ce- 

so in ten ta do en Ti flis por los bol che vi ques pa ra «juz gar» a los

miem bros de la ci ta da Co mi sión. En su dis cur so de de fen sa, el

acu sa do G. Ad ja pa ri dze, uno de los re pre sen tan tes de la «Co mi- 

sión pa ri ta ria», pres ta ba an te los «jue ces» bol che vi ques la si guien- 

te de cla ra ción: «Por otra par te, de bo se ña lar aquí un he cho ri- 

dícu lo. En aquel tiem po, los pe rió di cos ru sos ha bla ron mu cho de

va rios mi llo nes de fran cos-oro que se ha brían ha lla do en el mo- 

men to de la de ten ción de Ko te An dro nika ch vi li (pre si den te de la

Co mi sión pa ri ta ria). Se tra ta ba de 860 ru blos, en an ti guas mo ne- 
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das ru sas de oro. Pa ra con ven ce ros, os rue go que con sul téis la

pá gi na 210 del to mo II (del su ma rio) que con tie ne el ac ta de de- 

cla ra ción de Ko te An dro nika ch vi li. Y es ta su ma ha si do uti li za da

pa ra ha cer fren te a las ne ce si da des de to dos no so tros, de acuer do

con la or den del ciu da dano fis cal del Es ta do»[11].

Pe ro el ar gu men to fuer te de H. Bar bus se en re la ción con el

ca so es la te sis so bre la in su rrec ción geor gia na de la de le ga ción

de las Tra de-Unions bri tá ni cas que vi si tó Ru sia y Geor gia en

1924. Pa ra dar al in for me de los de le ga dos in gle ses más va lor del

que en rea li dad tu vo, el au tor fran cés in ten ta ha cer pa sar al se ñor

Pur ce ll y sus co le gas co mo «tra ba ja do res in gle ses y anti bol che vi- 

ques no to rios (su bra ya do por mí), en via dos en mi sión a Ru sia»

(pág. 133). Y, en su ar tícu lo «A pro pó si to de Geor gia», pu bli ca do

en «Mon de» del 14 de sep tiem bre de 1929, pre sen ta nue va men te

al se ñor Pur ce ll y a sus ami gos co mo una «im por tan te de le ga ción

del Par ti do La bo ris ta».

Aho ra bien, H. Bar bus se no pue de ig no rar que aque llos a

quie nes ca li fi ca de «anti bol che vi ques no to rios» son y eran ya an- 

tes de su via je a Ru sia, de cla ra dos bol che vi zan tes que no ocul ta ban

su adhe sión a Mos cú y que se es for za ban por si tuar a las Tra de-

Unions, así co mo a to do el mo vi mien to sin di cal eu ro peo, ba jo la

égi da de la ter ce ra In ter na cio nal. Tam po co de be ig no rar que el

Par ti do La bo ris ta ja más en vió al se ñor Pur ce ll y a sus co le gas «en

mi sión a Ru sia»; tam po co es cier to que su in for me fue ra nun ca

apro ba do por el Par ti do La bo ris ta in glés, ni por nin gún otro par- 

ti do so cia lis ta eu ro peo. Por el con tra rio, el in for me de la de le ga- 

ción Pur ce ll pro vo có una in dig na ción ge ne ral en el mun do so- 

cia lis ta. Bas te re cor dar que el re pre sen tan te ca li fi ca do de la In ter- 

na cio nal so cia lis ta, Frie dri ch Ad ler, fus ti gó tal in for me en un

tra ba jo es pe cial, apa re ci do en di ver sas len guas. He aquí lo que el

se cre ta rio de la I.O.S. es cri bía en lo con cer nien te al ca pí tu lo de

Pur ce ll so bre Geor gia: «Es te ca pí tu lo so bre la Trans cau ca sia y

Geor gia es de ines ti ma ble va lor pa ra la po lí ti ca im pe ria lis ta de
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Gran Bre ta ña y de los de más Es ta dos ca pi ta lis tas, pues to que no

hay nin gún ar gu men to del im pe ria lis mo que no que de, en ese

ca pí tu lo, san cio na do por to das las ben di cio nes y san cio nes del

mo vi mien to sin di cal bri tá ni co. Des de las pe que ñas per fi dias

contra los “je fes que vi ven con for ta ble men te en Pa rís” (pág. 212)

has ta el aban dono com ple to del de re cho de li bre dis po si ción de los

pue blos, pue de en con trar se en ese ca pí tu lo to do lo que el go- 

bierno im pe ria lis ta pue de ape te cer en ma te ria de ar gu men tos pa- 

ra su po lí ti ca de con quis tas»[12]. Se com pren de rá fá cil men te que

H. Bar bus se ci te en apo yo de sus te sis im pe ria lis tas el in for me de

la de le ga ción Pur ce ll: ¿no ha lle va do es ta úl ti ma su in ves ti ga ción

en Ru sia y en Geor gia con el mis mo es píri tu y apli can do los

mis mos mé to dos que el pro pio H. Bar bus se? Pe ro re pre sen ta una

in ca li fi ca ble des leal tad el que rer jus ti fi car ese «do cu men to ig no- 

mi nio so» (Fr. Ad ler, pág. 19) con la au to ri dad de uno de los

prin ci pa les par ti dos de la In ter na cio nal so cia lis ta.

Con si de ra mos su per fluo in sis tir so bre el ca rác ter po pu lar de la

in su rrec ción geor gia na. Exis te to da una li te ra tu ra bol che vi que

de di ca da al es tu dio pre ci so de las cau sas eco nó mi cas del mo vi- 

mien to de agos to de 1924[13].

Si H. Bar bus se se hu bie ra to ma do el tra ba jo de in for mar se al- 

go de la mis ma, hu bie ra vis to que, in clu so pa ra los pro pios bol- 

che vi ques, se tra ta ba de un mo vi mien to de ma sas cam pe siuas,

pro fun da men te en rai za do en las con di cio nes eco nó mi cas y po lí- 

ti cas crea das por el ré gi men mos co vi ta en Geor gia. Tam bién ha- 

bría vis to has ta qué pun to es ab sur do atri buir se me jan te acon te- 

ci mien to a in fluen cias pro ce den tes del ex tran je ro.

Por otra par te, bas ta echar una ojea da so bre los pro ce di mien- 

tos y nú me ro de víc ti mas de la re pre sión del mo vi mien to in su- 

rrec cio nal pa ra no du dar un so lo mo men to de su ca rác ter de ma- 

sas.
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Pe ro H. Bar bus se nos ase gu ra que «se ha exa ge ra do an te la

opi nión pú bli ca, la re be lión. Tam bién se ha exa ge ra do la re pre- 

sión…» Es ta vez ci ta, en apo yo de sus pa la bras, a un tes ti go que

ha bí tual men te gus ta de no mos trar se en pú bli co y que, aun ha- 

llán do se ba jo la pro tec ción de un Hen ri Bar bus se, no des ve la su

ano ni ma to, To dos sa brán es ti mar en su jus to va lor la im par cia li- 

dad y la ob je ti vi dad de ese tes ti go cuan do se se pa que se tra ta de

un ele va do per so na je de la che ca de Ti flis. «¡Tres mil eje cu ta dos»,

nos di ce por me dio de la plu ma de H. Bar bus se, con un tono de

cán di da in dig na ción. «¡Tres mil eje cu ta dos! La ci fra da ri sa. Si se

ex cep túan los ban di dos (co mo los que, en 1924, ata ca ron un

tren) y los que mu rie ron di rec ta men te con las ar mas en la ma no,

en la gue rra, nos en contra mos en pre sen cia de una lis ta de ape nas

al gu nos nom bres» (pág. 146).

Pón ga se aho ra aten ción a lo que de cía, al gu nos días des pués de

las eje cu cio nes de agos to-sep tiem bre de 1924, Kakhia ni, hoy se- 

cre ta rio del Par ti do co mu nis ta geor giano. La «Ra bo tchaia Pra v- 

da», pe rió di co ru so de Ti flis, re pro du cía, en el nú me ro 11 de

sep tiem bre, el tex to de su in for me ofi cial so bre la in su rrec ción,

ex pues to en una reu nión pú bli ca en Ti flis. Allí se leía lo si guien- 

te: «… Los men che vi ques han de mos tra do su de bi li dad y po co

ca rác ter. Se tra ta de “in ver te bra dos”, que hi cie ron un le van ta- 

mien to de mo crá ti co si guien do las re glas de mo crá ti cas, y que

fue ron in ca pa ces de ma tar a nin guno de nues tros ca ma ra das,

aun que a ellos los ha ya mos fu si la do por cen te na res y que ha ya mos eje cu ta- 

do miem bros de su Co mi té cen tral».

El per so na je de la Che ca, de quien H. Bar bu se da una des crip- 

ción idí li ca, ¿ha men ti do o no, al re du cir la canti dad de eje cu ta- 

dos en «una lis ta de ape nas al gu nos nom bres»?

Las eje cu cio nes em pe za ron el 28-29 de oc tu bre, en el mo- 

men to en que los po de res bol che vi ques no ha bían cap tu ra do to- 

da vía a nin gún re bel de. Se tra ta ba, pues, de pri sio ne ros sin la

me nor de fen sa, de te ni dos des de ha cía tiem po, los que la Che ca
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en tre ga ba a la muer te. Des de los pri me ros días se pu bli ca ron dos

o tres lis tas de eje cu ta dos, com pren dien do nom bres de di ri gen tes

so cial de mó cra tas bien co no ci dos, mez cla dos con los de víc ti mas

de ori gen no ble. Es tas lis tas, en las que se sim bo li za ba la alian za

de los so cial de mó cra tas con los an ti guos no bles y ofi cia les del

zar, fue ron trans mi ti das por la agen cia mos co vi ta a la pren sa oc- 

ci den tal, co mo con fir ma ción de la le yen da de la «aven tu ra reac- 

cio na ria» ya lan za da por Mos cú. Pe ro, en se gui da, de ja ron de pu- 

bli car nom bres de víc ti mas, aun que sin por ello in te rrum pir los

ase si na tos. Por el con tra rio, se dio or den a to das las che cas lo ca- 

les de ex ter mi nar. De es te mo do, y du ran te va rias no ches, se ma- 

tó en to das par tes a pri sio ne ros sin de fen sa, que ade más no te- 

nían nin gu na re la ción con los acon te ci mien tos; se ma ta ba sin

con fec cio nar lis tas, sin ren dir cuen tas, ni si quie ra pa ra uso in te- 

rior. Cual quier men che vi que, cual quier sos pe cho so que un bol- 

che vi que en contra ba en las ca lles de Ti flis co rría el ries go de ser

de te ni do, lle va do a la che ca pa ra ser fu si la do aque lla mis ma no- 

che. Así fue có mo se eje cu tó co bar de men te, en tre buen nú me ro

de otros mu chos mi li tan tes, al vie jo obre ro Va so Tsa ba dze, uno

de los pio ne ros del mo vi mien to so cia lis ta en Geor gia, en ton ces

fun cio na rio so vié ti co en pro vin cia, quien, por un azar fa tal pa ra

él, lle gó a Ti flis en via je de ser vi cio, al co mien zo de la in su rrec- 

ción.

En los Vér du gos, H. Bar bus se re la ta con in dig na ción que, en

los paí ses bal cá ni cos «se con de na ba a muer te a hom bres y a mu je- 

res por que ha bían da do asi lo a fu gi ti vos bus ca dos por la po li cía»

(pág. 45). En Ba tum, una obre ra, lla ma da Aga th Gor de la dze, fue

fu si la da por la úni ca ra zón de ha ber da do asi lo a su cu fia do, Víc-

tor Tsen te ra dze, igual men te obre ro, bus ca do por la Che ca y fu- 

si la do, tam bién él. Do ce pri sio ne ros en fer mos fue ron saca dos del

hos pi tal de la pri sión de Me tekhi pa ra ser fu si la dos aque lla no- 

che. Nin gu na pro vin cia geor gia na que dó exen ta de las eje cu cio- 
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nes en ma sa que tu vie ron lu gar du ran te aque llas ho rri bles jor na- 

das.

So la men te en un pue blo de Ruis si, en Kar th li, las ban das de

che quis tas ase si na ron a más de 30 per so nas de una fa mi lia cu yo

ape lli do era Pa nia ch vi li: hom bres, mu je res, ni ños, sin ni si quie ra

res pe tar a ni ños de tres años…

En Min gre lia, la Che ca, al no dar abas to en su san grien to co- 

me ti do, lla mó en su apo yo a las tro pas ru sas de re pre sión, pa ra

ma tar de una vez a cen te na res de per so nas.

En la pri sión de The la vi, en Kakhe tie, se or ga ni zó una ver da- 

de ra no che de San Bar to lo mé…

Aun que lo cier to es que el ver da de ro nú me ro de víc ti mas de- 

be ser ig no ra do por la pro pia Che ca, pue de afir mar se sin te mor a

error que so bre pa só am plia men te la ci fra de 3.000. He mos po di- 

do iden ti fi car has ta 200 nom bres de pri sio ne ros eje cu ta dos en

Ti flis, 100 en Tchia tu ri, y has ta 600 en otras pro vin cias. Sin em-

bar go, esas ci fras só lo re pre sen tan una par te de los fu si la dos.

Cien tos de nom bres nos fal tan, tan to en Ti flis co mo en Tchia tu- 

ri. En cuan to a las pro vin cias ale ja das del cen tro, co mo la de

Min gre lia, Ra tcha, Le tchku mi y otras, só lo se han po di do ob te- 

ner en es te as pec to in for ma cio nes ca sua les.

Pa ra com ple tar el cua dro de las ma tan zas du ran te las jor na das

de la in su rrec ción, re pro du ci re mos el ex trac to de un do cu men to

sig ni fi ca ti vo en mu chos con cep tos; se tra ta del dis cur so de de- 

fen sa de Ko te An dro nika ch vi li, pre si den te del Co mi té in su rrec- 

cio nal, dis cur so que pro nun ció an te los jue ces bol che vi ques en

1925. Un cier to «Co mi té de in de pen den cia de Geor gia», lla ma- 

do «pa ri ta rio», com pues to por re pre sen tan tes de tres par ti dos po- 

lí ti cos geor gia nos, se ha lla ba a la ca be za del le van ta mien to. To- 

dos sus miem bros fue ron cap tu ra dos por la Che ca a prin ci pios de

sep tiem bre de 1924, en el mo men to en que la in su rrec ción só lo

ha bía si do par cial men te re pri mi da. Cin co de ellos fue ron lle va- 
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dos a la che ca de Ti flis. Por la ra zón que más ade lan te se sa brá,

no fue ron eje cu ta dos. Un año des pués de la in su rrec ción, fue ron

lle va dos an te un «Tri bu nal es pe cial». En el cur so del pro ce so, co- 

no ci do con el nom bre de «pro ce so del Co mi té de la in de pen den- 

cia», su pre si den te Ko te An dro nika ch vi li, vie jo mi li tan te so cia- 

lis ta, que ha bía si do con de na do a pre si dio por el tri bu nal del

zar[14], ha cía an te los jue ces bol che vi ques el si guien te re la to: «Su-

fri mos una de rro ta. El Co mi té de in de pen den cia fue cap tu ra do

en su to ta li dad. Nos hi cie ron pri sio ne ros en los bos ques de

Chio-Mgh vi mi, don de nos ha bía mos re fu gia do. Nos con du je ron

a Ti flis: a mí, a Ja son Dja vaki ch vi li, Mikh. Bo tcho ri ch vi li y G.

Dji no ria. Mikh. Ichk ne li fue de te ni do en Ti flis y con du ci do a la

Zak che ca (Che ca trans cau ca sia na). Ca da uno de no so tros fue ais- 

la do y en ce rra do en só ta nos de la che ca. Ni que de cir tie ne que

sa bía mos que no nos iban a dar cuar tel, de mo do que es tá ba mos

dis pues tos pa ra la eje cu ción. En mi cel da en tró el pre si den te de la

Zak che ca, Mo gui le vsky, pa ra pro po ner me que hi cie ra una de- 

cla ra ción se gún la cual el Par ti do so cia lis ta geor giano ha bría co- 

me ti do una fal ta, or ga ni za do una aven tu ra pa ra arras trar a ella al

pue blo. Pa ra mí re sul ta ba evi den te que se me jan te de cla ra ción,

hu mi llan te pa ra el Par ti do so cial de mó cra ta, aun sal ván do me de

la muer te, se ría uti li za da por los co mu nis tas. De ma ne ra que res- 

pon dí con una ne ga ti va ca te gó ri ca. Al gu nos ins tan tes des pués

vol vió Mo gui le vsky. Rei te ró la in vi ta ción pe ro le di la mis ma

res pues ta. La con ver sación se man te nía en voz al ta y era oí da por

mis ca ma ra das. Mo gui le vsky se mar chó irri ta do, dan do un por- 

ta zo y, cin co mi nu tos des pués, me lle va ron des de la cel da a una

gran es tan cia ocu pa da por em plea dos de la Che ca. En un rin cón

y de pie, con las ma nos ata das con una cuer da, se ha lla ban J. Dja- 

vaki ch vi li, Dji no ria y Bo tcho ri ch vi li. A al gu na dis tan cia de ellos

y con gran sor pre sa por mi par te, per ci bí a Geor ge Tsin tsadze[15],

tam bién ma nia ta do. Me qui ta ron el abri go y me ata ron. Me pu- 

sie ron al la do de Dja vaki ch vi li, Bo tcho ri ch vi li y Dji no ria. Ja son
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Dja vaki ch vi li se di ri gió a mí en los si guien tes tér mi nos: «Hay

que en con trar una sali da a es ta si tua ción». Y le con tes té: «To do

es tá ter mi na do. Me han pro pues to de cla rar pú bli ca men te, en

nom bre del Par ti do so cial de mó cra ta, que el mo vi mien to era só lo

una aven tu ra or ga ni za da por el Par ti do; me he ne ga do». Dja- 

vaki ch vi li me res pon dió: «Be ria, vi ce pre si den te de la che ca de

Geor gia, pro po ne al “Co mi té de In de pen den cia” ha llar una sali- 

da a la si tua ción ac tual». «Ig no ro de qué sali da ha bla Be ria» —

res pon dí—, «pe ro no me opon go a que nos ha gan sa ber en qué

con sis te su pro po si ción.» A pe ti ción de los de te ni dos, lle va ron a

los pri sio ne ros ma nia ta dos al de par ta men to del pre si den te de la

Che ca don de el lla ma do Be ria les ha bló del si guien te mo do: “Es- 

táis ven ci dos, aun que al gu nos com ba tes ais la dos se man tie nen

aquí y allá. Cier ta men te, lle ga re mos tam bién a ex ter mi nar a es- 

tos des ta ca men tos, pe ro se rá ne ce sa rio de rra mar san gre en vano.

Sois vo so tros, el Co mi té, quie nes po déis de te ner a esos des ta ca- 

men tos ar ma dos. Ha ced una de cla ra ción y re co men dad a esos

gru pos ais la dos que nos en tre guen sus ar mas. Por nues tra par te

no ha re mos na da a na die y de ten dre mos igual men te las eje cu cio nes en

ma sa”. Des pués de se me jan tes de cla ra cio nes com pren di mos con

to da evi den cia que nues tro co me ti do no ha bía ter mi na do…

Las ne go cia cio nes en tre los hom bres po lí ti cos en el um bral de

la muer te y sus ver gu dos, con ti nua ron:

«Es tá ba mos to dos sen ta dos, con las ma nos ata das (con tó An- 

dro nika ch vi li a los jue ces), y en es tas con di cio nes con ti nua mos

las con ver sacio nes. Só lo nos des ata ron las ma nos ha cia la mi tad

de esas con ver sacio nes… Dji no ria, por ha ber si do de te ni do en

Geor gia oc ci den tal, es ta ba al co rrien te de la si tua ción en esas re- 

gio nes; tam po co ig no ra ba lo que ocu rría en la de Ti flis. Por ello,

nos hi zo una bre ve ex po si ción en la que se ña la ba que el nú me ro

de de te ni dos era con si de ra ble, que las de ten cio nes con ti nua ban,

que se fu si la ba en ma sa, y que siem pre ha bía más que es pe ra ban

su turno: él mis mo ha bía si do tes ti go de esos he chos.»
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Los con de na dos a muer te acep ta ron la pro po si ción de los ver- 

du gos de fir mar la de cla ra ción, siem pre que se die se in me dia ta- 

men te la or den de in te rrum pir las eje cu cio nes en ma sa…

«Be ria nos res pon dió», pro si guió An dro nika ch vi li: «“Si el Co- 

mi té es tá de acuer do en pu bli car esa de cla ra ción, al ins tan te y en

vues tra pre sen cia, el go bierno da rá en to das par tes la or den di- 

rec ta de in te rrum pir las eje cu cio nes”. A mi pre gun ta de si la de- 

ci sión de la Che ca se ría apro ba da por el go bierno, res pon dió:

“Lo que se de ci da en es te de par ta men to se rá al mis mo tiem po la

de ci sión del go bierno”.»

Es ne ce sa rio de cir que asis tían a esas con ver sacio nes ade más de

Be ria, Mo gui le vsky, pre si den te de la che ca trans cau ca sia na y

Mo roz, uno de los hom bres más po de ro sos y más crue les de la

GPU de Mos cú.

El acuer do fue con clui do. «De bo con fe sar, en ho nor a la ver- 

dad», aña de An dro nika ch vi li, «que el go bierno man tu vo su pro- 

me sa: co noz co he chos in ne ga bles que cer ti fi can que la no che

mis ma en que fir ma mos la de cla ra ción (era el 4 de sep tiem bre,

des pués de las 3 de la ma ña na) en Ba tum, Ti flis, Sig nakh, cen te- 

na res de pri sio ne ros, a pun to de ser fu si la dos, evi ta ron la eje cu- 

ción.» En cuan to a la «de cla ra ción», ob te ni da al pre cio de la san- 

gre, la Che ca pi dió, ade más, a los miem bros del «Co mi té de la

In de pen den cia» que ca li fi ca ran co mo «aven tu ra el mo vi mien to

de agos to y que pro cla ma ran que eran las ca pas ele va das de la na- 

ción quie nes ha bían par ti ci pa do en el mis mo».

«Pa ra no so tros fue pe no so acep tar esas pro po si cio nes», di jo

An dro nika ch vi li a sus jue ces: «De ese mo do pro nun ciá ba mos

contra no so tros mis mos una sen ten cia de muer te po lí ti ca; con- 

de ná ba mos co mo con se cuen cia al pro pio mo vi mien to, pues to

que sa bía mos que los co mu nis tas uti li za rían am plia men te nues- 

tras de cla ra cio nes, co sa que ya han he cho… pe ro he mos pre fe ri- 

do sal var, al pre cio de pa la bras co mo “aven tu ra” y “ca pas su pe- 
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rio res de la na ción”, lo que to da vía po día ser sal va do, tan to más

cuan to que cual quier geor giano, al juz gar aten ta men te la si tua- 

ción, com pren de ría bien de qué se tra ta ba; y las pa la bras “aven- 

tu ra” y las otras “ca pas ele va das de la so cie dad” no cam bian en

na da el mo vi mien to de agos to ni dis mi nu yen la im por tan cia de

ese mo vi mien to po pu lar y de ma sas.»

Es te re la to, que to ma mos del in for me es te no gra fia do del dis- 

cur so de Ko te An dro nika ch vi li, le van ta una pun ta del ve lo que

ocul ta a los ojos del ex tran je ro los pro ce di mien tos in mo ra les y

pér fi dos apli ca dos por la Che ca en Geor gia contra el mo vi mien- 

to de ma sas, así co mo contra los pri sio ne ros po lí ti cos.

An te to do, in te re sa cons ta tar que, en el in te rior de la che ca y

en la sa la de un «tri bu nal es pe cial» bol che vi que, se ha bla ba de

eje cu cio nes en ma sa co mo de he chos no to rios e in ne ga bles. Los

di ri gen tes de las che cas geor gia nas, trans cau ca sia nas y ru sas, en

el cur so de sus con ver sacio nes con los miem bros del Co mi té in- 

su rrec cio nal, con fir ma ban que las eje cu cio nes en ma sa con ti nua- 

ban to da vía el 4 de sep tiem bre en to das las re gio nes de Geor gia;

las pri me ras lis tas de eje cu ta dos fue ron pu bli ca das el 30 de agos- 

to y pue de cons ta tar se con cer te za que las ma tan zas con ti nua ron

en to da Geor gia du ran te una se ma na.

Pe ro el re la to de An dro nika ch vi li re ve la asi mis mo el in no ble

sis te ma, prac ti ca do por la Che ca, con sis ten te en im po ner a hom-

bres ma nia ta dos pa ra la eje cu ción, re ne gar de su pa sa do, la des ca- 

li fi ca ción de sus ac tos contra su pro pia con cien cia, to do ello al

pre cio de su vi da y de la san gre de otras mu chas per so nas.

Apren de mos tam bién de pa so que cen te na res de pri sio ne ros

fue ron fu si la dos, no pa ra «ex piar» sus crí me nes, no por de li tos

co rrien tes, sino con el fin de sem brar el te rror, inti mi dar a la po- 

bla ción y des mo ra li zar a los po si bles in sur gen tes. Ha ga mos, por

fin, no tar que la de cla ra ción del «Co mi té de In de pen den cia»,

arran ca da por la Che ca en las in dig nan tes con di cio nes que se han
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vis to en an te rio res pa sa jes, fue in me dia ta men te pu bli ca da en la

pren sa so vié ti ca y pro pa ga da en el ex tran je ro, don de las «Hu ma- 

ni té» de to dos los paí ses le de di ca ron lar gos co men ta rios.

Es ta es la ver dad, la san grien ta ver dad so bre el te rror bol che- 

vi que en Geor gia. ¿ué de cir en ton ces del va lor mo ral de la «in- 

ves ti ga ción» de H. Bar bus se, quien uti li za su pres ti gio li te ra rio

pa ra acre di tar en tre los lec to res eu ro peos la si guien te de cla ra- 

ción, de una fal se dad e im pu di cia in só li tas?: «Si vi gi la mos de cer- 

ca a los ku laks, co mer cian tes, in te lec tua les, a los an ti guos no bles

y ofi cia les —ha ce de cir a su clien te de la che ca de Ti flis— es de- 

cir, a los me dios don de se re clu tan los ene mi gos del Es ta do, y si

los re du ci mos a la im po ten cia, es bien cier to que nun ca ha ce mos eje- 

cu cio nes sin jui cio, nun ca apli ca mos cas ti gos sin de ten cio nes re gu la res. Al

acu sa do se le dan to das las ga ran tías, y se res pe tan to das las for mas le ga- 

les» (pág. 146).

Al fi nal de es te li bro, da mos la lis ta de 100 per so nas fu si la das

en Tchia tu ri en los días de la in su rrec ción de 1924, con los ape- 

lli dos, nom bre y es ta do so cial de ca da víc ti ma. Amon to na dos en

va go nes de fe rro ca rril, fue ron ase si na dos con ame tra lla do ras. Se

ve rá que, de cien per so nas eje cu ta das de es te mo do, ha bía 46

obre ros, 13 cam pe si nos, 11 em plea dos, 12 es tu dian tes, 8 ma es- 

tros, to dos pro ce den tes del pue blo, etc. De igual mo do, en tre los

pri sio ne ros eje cu ta dos en otros si tios, los cam pe si nos y los obre- 

ros eran ma yo ría.

Si el Po der bol che vi que ha de ja do de pu bli car las lis tas de fu si- 

la dos, es pa ra no ver se obli ga do a re ve lar al mun do que te nía en

contra su ya a las ma sas obre ras y cam pe si nas; es con ese mis mo

ob je ti vo que ha com pra do al pre cio de la san gre la «de cla ra ción

del Co mi té de la in de pen den cia», que qui so ver fir ma da por An- 

dro nika ch vi li en tan to que re pre sen tan te del Par ti do so cial de- 

mó cra ta.
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Hoy es H. Bar bus se quien cree que su de ber es ocul tar esas

men ti ras y pre sen tar, co mo una «es cue la de ree du ca ción» (pág.

146), esa mis ma ins ti tu ción cu yo nom bre le ser vía, ha ce cin co

años, pa ra fus ti gar los pro ce di mien tos de los tri bu na les de gue rra

en los bal ca nes. ¿No de cía en Los ver du gos: «Hay ade más una che- 

ca com pues ta por cin co ofi cia les, miem bros de la Li ga» (mi li tar)?

(Los ver du gos, pág. 49). Pe ro, cuan do se tra ta de Geor gia, ¡se po ne

al ser vi cio de es ta re pug nan te or ga ni za ción de ase si na tos y de

per se cu cio nes, ha bla en su nom bre y la ha ce ha blar co mo tes ti go

«ob je ti vo» contra sus pro pias víc ti mas!

Por con si guien te, no es ra ro que el au tor de Fue go se en car gue

in clu so de jus ti fi car el ase si na to de los rehe nes.

Mos cú no se con ten tó con ha cer ase si nar a los pri sio ne ros ino- 

fen si vos en la mis ma Geor gia. En los pri me ros días de la in su- 

rrec ción, hi zo eje cu tar di ver sos pri sio ne ros po lí ti cos geor gia nos

que no só lo ha bían si do de te ni dos an tes de agos to de 1924, sino

que, ade más, en aque lla épo ca se ha lla ban de por ta dos en Ru sia y

en car ce la dos en la pri sión de Su z dal. Ape nas sal tó la no ti cia de la

in su rrec ción, los pri sio ne ros Noe Kho me riki, de te ni do en no- 

viem bre de 1923, Neb ja min Tchik vi ch vi li, Go gui ta Pa ga va, Va- 

so No dia y Jor ge Tsi na mz gv ri ch vi li, to dos ellos de te ni dos va rios

me ses an tes de agos to de 1924, fue ron saca dos de la pri sión de

Su z dal, con du ci dos a la GUP de Mos cú y, des de Mos cú, fue ron

en via dos a Ros tov pa ra ser ase si na dos en lu ga res y con di cio nes

que hoy to da vía si guen sien do un mis te rio, ex cep to pa ra sus ver- 

du gos.

Es te ac to de bar ba rie pro vo có la in dig na ción uná ni me de los

me dios so cia lis tas eu ro peos. H. Bar bus se es el pri me ro en Eu ro pa

en ha ber se so li da ri za do con los ver du gos de esos rehe nes.

«Se ar mó un gran al bo ro to», di ce Bar bus se, «con la eje cu ción

de los rehe nes eje cu ta dos an tes de la in su rrec ción: Dju gue li,

Tchik vi ch vi li, Kho me riki. Pe ro la pa la bra de un rehén no de be
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en ga ñar nos. Esos pri sio ne ros eran to dos ellos ase si nos y ver du- 

gos con in nu me ra bles crí me nes so bre su con cien cia» (pág. 142).

Y aquí ree di ta to das las ca lum nias que la Che ca in ven tó pa ra

abru mar la me mo ria de sus víc ti mas. Les im pu ta la muer te de un

obre ro lla ma do Guior ga dze, que tu vo lu gar des pués de la de ten- 

ción de Kho me riki e in clu so an tes de la lle ga da a Geor gia de

Tchk vi ch vi li y de Dju gue li. Los acu sa de ha ber «cons pi ra do con

ayu da del ex tran je ro, y al ser vi cio de los no bles, cu ras y ofi cia les

za ris tas». En cuan to a Dju gue li, H. Bar bus se quie re jus ti fi car su

muer te por la re sis ten cia que el je fe de la «guar dia po pu lar» geor- 

gia na ha bía opues to a las pri me ras ten ta ti vas de Mos cú de in va- 

dir la Geor gia in de pen dien te, en 1918, 1919 y 1920.

Si esos tres re vo lu cio na rios de bían ex piar sus pre ten di dos «crí- 

me nes», co mo afir ma H. Bar bus se, ¿por qué el po der so vié ti co

no los ha bía lle va do cuan do pro ce día, e in clu so en Geor gia, an te

un tri bu nal pú bli co, que hu bie ra re ve la do al mun do el va lor de

es ta acu sación pos tu ma? «Las ga ran tías de ja das al acu sa do» de que

alar dea el che quis ta de H. Bar bus se, exi gían pro bar, an tes del

cas ti go, los ac tos in cri mi na dos. Pe ro la «Jus ti cia» so vié ti ca pro ce- 

de de ma ne ra in ver sa: ma ta a sus ene mi gos po lí ti cos al es ti lo de

los ban di dos, en ple na no che, y, des pués del ase si na to, for mu la

las acu sacio nes. ¿No es ven gon zo so que Hen ri Bar bus se en cuen- 

tre na tu ral ta les pro ce di mien tos?

In clu so si esos pri sio ne ros geor gia nos de bían ser cas ti ga dos

por ha ber «ela bo ra do la in su rrec ción de agos to», ¿por qué la «Jus- 

ti cia» so vié ti ca no lle vó an te un tri bu nal, aun que fue ra ese «Tri- 

bu nal es pe cial» que, en 1924, de bía juz gar en Ti flis a los ver da- 

de ros je fes de la in su rrec ción, a An dro nika ch vi li y los de más?

¿Có mo ex pli car el he cho ra ro de que los di ri gen tes efec ti vos

de la in su rrec ción, de los cua les nin guno in ten tó elu dir su res- 

pon sa bi li dad, fue ran «juz ga dos» con gran so lem ni dad, en una pa- 

ro dia de pro ce so pú bli co, de tes ti gos con vo ca dos, de acu sa do res

ofi cia les y de de fen so res, y que aqué llos no fue ran con de na dos
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sino a pe nas de 8 y 10 años, mien tras que Kh me rik, Tchik vi ch- 

vi li y Dju gue li, de te ni dos va rios me ses an tes de la in su rrec ción,

sien do in clu so los dos pri me ros de por ta dos a Ru sia, fue ran eje- 

cu ta dos su ma ria men te al co no cer se las pri me ras no ti cias de la in- 

su rrec ción?

¡No, no era «jus ti cia», ni «cas ti go de los cri mi na les» lo que ins- 

pi ra ba a Mos cú al or de nar la muer te de los tres re vo lu cio na rios,

así co mo la de tan tos otros! Lo úni co que ins pi ra ba esos he chos

era la preo cu pa ción de sem brar el te rror en tre la po bla ción geor- 

gia na, de des ani mar y des mo ra li zar a la in su rrec ción en mar chá.

El ase si na to de los ino cen tes es por ex ce len cia el mé to do so vié ti co de re pre- 

sión del mo vi mien to po pu lar. Pa ra des mo ra li zar a los in su rrec tos, pa- 

ra ate mo ri zar a las po bla cio nes ten ta das de su mar se a ellos, era

ne ce sa rio ases tar gran des gol pes, ha cer rei nar el te rror y de rra- 

mar to rren tes de san gre: era pre ci so ma tar, de pri sa y en ma sa. Y

Mos cú hi zo ma sa crar a los pri sio ne ros que se ha lla ban en tre sus

ma nos. Pe ro el ase si na to de cen te na res de pri sio ne ros no bas ta ba.

Pa ra im pre sio nar me jor a la po bla ción, ha cía fal ta, ade más, nom- 

bres po lí ti cos co no ci dos, ama dos, res pe ta dos por to da Geor gia.

Kho me riki, Dju gue li y Tchik vi ch vi li lo eran, y Mos cú les dio

muer te pa ra arro jar in me dia ta men te sus ca be zas a la faz de Geor- 

gia, ya asus ta da y en due lo.

¿uié nes eran esos tres hom bres cu ya me mo ria ha es car ne ci do

H. Bar bus se con tan to ci nis mo?

Va liko Dju gue li: un in te lec tual que des de la edad es co lar se ha- 

bía en tre ga do al mo vi mien to so cia lis ta y re vo lu cio na rio. En el

cur so de la re vo lu ción de fe bre ro, se ha bía fun di do con las ma sas

de obre ros cons cien tes de su país. Do quie ra era ne ce sa rio dar

prue bas de ener gía, de va lor, de abne ga ción, el pro le ta ria do de

Ti flis de le ga ba, con la éli te obre ra de la ciu dad, en Va liko Dju- 

gue li. Fue de sig na do por el Con se jo obre ro de Ti flis co mo uno

de los or ga ni za do res de la fuer za ar ma da de la Re vo lu ción. Des- 

pués de la fun da ción de la Re pú bli ca de Geor gia se con tó a Dju- 
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gue li en tre los más in trépi dos de fen so res de su in de pen den cia,

contra to dos los ata ques im pe ria lis tas: de los tur cos, de los ge ne- 

ra les «blan cos», y de los con quis ta do res ro jos. Su va lor le gran jeó

la es ti ma y el afec to pro fun do de las ma sas po pu la res, pe ro tam- 

bién el odio fe roz de aque llos a quie nes fre cuen te men te ha bía ce- 

rra do el ca mino de Geor gia.

Al apo de rar se de él, la Che ca in ten tó ca lum niar lo por úl ti ma

vez, ex pan dien do la fal sa no ti cia de su «arre pen ti mien to», aco gi- 

do con ale g ría por los ór ga nos de pren sa mos co vi tas en Eu ro pa.

Pe ro al ma tar lo «sin nin gu na for ma de pro ce so», la pro pia Che ca

des tru yó su pér fi da in ven ción,

Ben ja mín Tchik vi ch vi li: uno de los pio ne ros del mo vi mien to

cam pe sino so cia lis ta. En 1905, sien do muy jo ven, se en contró a

la ca be za de la pro vin cia de Gu rie que, co mo sa be mos, se le van tó

contra el go bierno del zar, y se or ga ni zó en de mo cra cia cam pe si- 

na. De te ni do en 1906, fue juz ga do por un tri bu nal za ris ta co mo

«pre si den te de la Re pú bli ca de Gu rie». El pro ce so ter mi na con su

con de na a pre si dio y su de por ta ción a per pe tui dad en Si be ria. La

re vo lu ción de 1917 le per mi te ve nir des de Si be ria has ta Geor gia.

El te rri ble pre si dio no pu do aca bar con su im pul so re vo lu cio na- 

rio ni con su fe so cia lis ta. To ma de nue vo su pues to de com ba te

en las fi las de su par ti do. El su fra gio uni ver sal le lle va al pues to

de al cal de de Ti flis, ca pi tal de la Re pú bli ca geor gia na.

De te ni do el mes de ju lio de 1924, la Che ca le obli gó al gu nas

se ma nas des pués a to mar de nue vo el ca mino de la de por ta ción.

Vuel ve a en con trar se con su ami go Khon se riki en la pri sión de

Su z dal, don de los ver du gos ven drán a bus car a am bos a fi na les de

agos to.

Noé Kho me riki: sali do del pue blo, es te re vo lu cio na rio fer vien- 

te se for mó y cre ció en el mo vi mien to po pu lar, al que se en tre gó

des de su ado les cen cia. Na da pue de ca rac te ri zar le me jor que el

do cu men to del de par ta men to de po li cía del zar, con fe cha de
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1909, que re pro du ci mos aquí. En es te pe río do Kho me riki se ha- 

lla ba gra ve men te en fer mo del pe cho en el go bierno de Vo lo g da

(Ru sia del Nor te), don de es ta ba de por ta do (era ya su se gun da

de por ta ción), y sus ami gos Tchei dze y Gue gue tchko ri, di pu ta- 

dos en la Du ma, pi die ron al pre si den te de és ta su in ter ven ción

cer ca del Mi nis te rio del In te rior con ob je to de con se guir pa ra el

de por ta do au to ri za ción de ve nir a Pe tersbur go pa ra cui dar se.

Por to da res pues ta el mi nis tro del In te rior re mi tió al pre si den te

de la Du ma el si guien te do cu men to, fir ma do por el di rec tor del

De par ta men to de po li cía dei Im pe rio del zar:

«En res pues ta a la so li ci tud pre sen ta da por vues tra Al ta Ex ce- 

len cia res pec to al cam pe sino del dis tri to de Ozur ghe ti, go bierno

de Ku tais, Noé Kho me riki, de por ta do por vía ad mi nis tra ti va al

go bierno de Vo lo g da, el Di rec tor del de par ta men to de po li cía

tie ne el ho nor de po ner en vues tro co no ci mien to lo que si gue:

»Ha ce más de diez años que el men cio na do Kho me riki mi li ta

en las fi las del Par ti do so cial de mó cra ta obre ro de Ru sia. Des de el

pri mer día de su en tra da en es ta aso cia ción cri mi nal, se dis tin- 

guió de sus ca ma ra das por una vo lun tad es pe cial men te fuer te,

por un ta len to or ga ni za dor y por una de di ca ción ca si fa ná ti ca a

la cau sa del so cia lis mo y de la re vo lu ción. Hoy día, es ya uno de

los di ri gen tes de las or ga ni za cio nes cau ca sia nas del Par ti do y el

ani ma dor de to das sus ac cio nes re vo lu cio na rías en el do mi nio de

la pro pa gan da es cri ta, así co mo de la agi ta ción oral ten den te a

pro pa gar en tre los obre ros de Bakú y de Ti flis las ideas so cia lis- 

tas. Las tres cam pa ñas elec to ra les pa ra la Du ma del Es ta do en el

Cáu ca so, cu yos re sul ta dos fue ron la elec ción de los so cia lis tas

ex tre mis tas, han si do di ri gi das de for ma di rec ta por el ci ta do

Kho me riki. En una pa la bra, Kho me riki per te ne ce a la ca te go ría

de los ene mi gos más te mi bles e irre duc ti bles del or den so cial y

po lí ti co exis ten te. Y es por lo que, se gún cri te rio del de par ta- 

men to de po li cía, cual quier ali vio de su suer te pro du ci ría so bre
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la po bla ción una im pre sión des mo ra li za do ra e ins pi ra ría a los re- 

vo lu cio na rios el sen ti mien to de im pu ni dad.»

To da la vi da de ese lu cha dor in fle xi ble pa só en me dio de la

mi se ria, las pri sio nes, las de par ta cio nes y las lu chas por la fe li ci- 

dad de los tra ba ja do res. Tam bién él fue li be ra do de Si be ria oor la

re vo lu ción de fe bre ro. En la Geor gia in de pen dien te, ocu pó el

pues to de mi nis tro de Agri cul tu ra. Gra cias a la ener gía de Kho- 

me riki, la re for ma agra ria, des cri ta en pa sa jes an te rio res, fue lle- 

va da a ca bo en el or den y con una ra pi dez sor pren den te.

Es ta era la per so na li dad de los tres rehe nes in mo la dos por

Mos cú. Los bol che vi ques los han ma ta do pre ci sa men te por que

se tra ta ba de per so na li da des des ta ca das del mo vi mien to so cia lis ta

geor giano. Des pués de cin co años, H. Bar bus se quie re com ple tar

su ase si na to fí si co con un ase si na to mo ral: arro ja so bre la me mo- 

ria de es tos hom bres el fan go de las ca lum nias uti li za das por sus

ver du gos.

No es fá cil de ci dir la si guien te cues tión: ¿Cuál de es tas dos

ma ne ras de ma tar es la más des pre cia ble, la más abo mi na ble: la

de los che quis tas o la de H. Bar bus se?
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Ra y mond Du guet

Un pre si dio en la Ru sia ro ja So lo vki, la is la del ham bre, de los su pli cios y

de la muer te
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(Edi cio nes Ju les Ta llan dier, Pa rís 1927. Re pro du ci mos aquí, el

ca pí tu lo VI II, «Los tra ba jos, los su pli cios, las eje cu cio nes».)
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Se sa bía.

Se sa bía des de 1926. Es te año apa re ció en Lon dres un li bro: Is la In- 

fer nal; una pri sión so vié ti ca en el ex tre mo Nor te. Su au tor, el ca- 

pi tán Mal sagov, se ha bía eva di do de So lo vki, pri mer cam po de con cen tra- 

ción so vié ti co, el 18 de ma yo 1925, en com pa ñía de Be z so nov, Mal bro d- 

ski, Sa zo nov, Pri bud lin. Dos años más tar de, se pu bli ca en Pa rís Mis

veinti séis pri sio nes y mi eva sión de So lo vki, de Ber z so nov; el año

an te rior, tam bién en Pa rís, ha bía apa re ci do la obra de Ra y mond Hu guet,

Un pre si dio en la Ru sia ro ja; So lo vki, la is la del ham bre, de los

su pli cios, y de la muer te. Es ta obra se apo ya ba en tes ti mo nios di rec tos

de an ti guos ha bi tan tes de So lo vki: el co ro nel Ch ma ro vin, Ele na y Jenny

Bru no wsky, mu jer e hi ja de un so cia lis ta re vo lu cio na rio eje cu ta do, y de

Etien ne Pa tri zi, un fran cés. En 1928, aún apa re ció En el país de la

NEP y de la Che ca; en las pri sio nes de la UR SS, cu yo au tor, el fin- 

lan dés Bo ris Ce derholm, ha bía pro ba do asi mis mo la is la de So lo vki.

Otros li bros, y nu me ro sos ar tícu los pe rio dís ti cos se ha bían pu bli ca do abun- 

dan do en el te ma, por lo que no ha bía du da: So lo vki exis tía y sus ho rro res

tam bién.

En el to mo se gun do de Ar chi piéla go Gu lag, Ale jan dro So l je ni tsin

de di ca el ca pí tu lo II a So lo vki. La ima gen que ofre ce se acer ca bas tan te a

la rea li dad, pe ro es evi den te que ca re cía de fuen tes de in for ma ción so bre el

pri mer pe río do de ese la bo ra to rio del Gu lag. Sus in for ma cio nes so bre el

tiem po an te rior a 1930 son frag men ta rias y en oca sio nes erró neas en

cuan to a los de ta lles. Es cla ro que su prin ci pal fuen te in for ma ti va ha si do

el pe rió di co «Las Is las So lo vki», el cual en 1925 su ce dió a «Slon» («El

ele fan te») —tí tu lo cu rio so que, en rea li dad, es un jue go de pa la bras. (Por

su pues to, Slon sig ni fi ca en ru so ele fan te, pe ro Slon es tam bién la si gla del

cam po: So lo ve tskikh La gue rei Oso bo go hlaz na tche nua) y, sin du da,

tam bién el tes ti mo nio de an ti guos de por ta dos. Pe ro da das las cir cu m tan- 

cias, y lo re mo to de los he chos, sin du da, no pu do ha llar de ma sia dos pe rió- 

di cos.
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Se de be pro ba ble men te a de fec to de me mo ria de uno de sus tes ti gos a

quien So l je ni tsin de be su con fu sión de la pág. 62, al in for mar del ca so de

Us pen sky, je fe de la sec ción cul tu ral y edu ca ti va, mor fi nó ma no y fu si la dor

pa ten ta do. Se gún él, es te Us pen sky ha bría ase si na do a su pa dre, un

sacer do te, y pa ra ex pli car su ges to a las au to ri da des ha bría de cla ra do ha ber

obra do por odio de cla se. Aho ra bien, Pa tri zi, en las pá gi nas 274 y 275

del li bro de Du guet, in for ma del ca so de un La po vsky (abo ga do) —el au- 

tor ad vier te que se tra ta de un seu dó ni mo— quien, sos pe cho so de men che- 

vis mo, vi vía mi se ra ble men te en Mos cú con un hi jo de 16 años, sim pa ti-

zan te de Ko m so mol. El pa dre se opu so al pro yec to del hi jo de ins cri bir se en

la or ga ni za ción de las ju ven tu des co mu nis tas. «Ha bien do de nun cia do el

hi jo es ta opo si ción, el des gra cia do pa dre fue de te ni do, mien tras en la pren sa

bol che vi que apa re cía un ar tícu lo elo gio so pa ra el mu cha cho, quien, se de- 

cía, se ha bía se pa ra do del ré gi men bár ba ro pre co ni za do por el men che vi que

que era su pa dre, cum plien do con su de ber cí vi co al ha cer esa de nun cia.»

Los dos ca sos son a la vez tan se me jan tes y tan ex tra or di na rios que se es tá

ten ta do de con cluir que, en rea li dad, se tra ta del mis mo ca so. Si es así, en- 

ton ces de be pre fe rir se la ver sión de Pa tri zi, quien ha bía co no ci do real men te

a La po vsky-Us pen sky.

Otra im pre ci sión de So l je ni tsin es tri ba en la fe cha de fun da ción del

cam po. Se gún él, tu vo lu gar en el cur so del ve rano del 1923 (pág. 41).

En rea li dad, la Che ca se ins ta ló en So lo vki a fi na les de 1921, aun que,

efec ti va men te, ha cia la fe cha in di ca da por So l je ni tsin, em pe za ron a lle gar

las ex pe di cio nes im por tan tes. A prin ci pios de 1925, ha bía 5.000 de te ni- 

dos, y, a fi na les de es te año, 10.000. En 1928, se gún So l je ni tsin, ha bría

más de 60.000, pe ro se gún «Se god nia» de Ri ga, n.° del 17 de ene ro de

1928, ci ta do por Du guet, só lo ha bría ha bi do 16.000. De acuer do con es- 

ta úl ti ma fuen te, la pro por ción de cla ses re pre sen ta das se ría de 65 por cien- 

to de obre ros y cam pe si nos, 5 por cien to de in te lec tua les y no bles, y 30 por

cien to de di ver sas pro ce den cias. Pue de uno pre gun tar se, sin que sea bro- 

ma, si en es ta úl ti ma ca te go ría en tran las va cas que fue ron de por ta das con

sus pro pie ta rios, los cam pe si nos co sacos del Don.
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Otra im pre ci sión de So l je ni tsin: ha bla en di ver sas oca sio nes de Ei ch- 

mans, el je fe de los che quis tas. Sin du da es te hom bre tie ne la vir tud de

evo car otro nom bre, pe ro por mi par te nun ca he leí do otra or to gra fía que la

co rres pon dien te a Ei kh mans (lo que cam bia de mo do con si de ra ble la pro- 

nun cia ción). Es te Ei kh mans ha bía su ce di do en 1925 a No gtiev, an ti guo

ma ri ne ro del Au ro ra, sor do y al cohó li co. Ei kh mans era ven de dor en los

al ma ce nes mos co vi tas Muir y Me ri liss an tes de con ver tir se en che quis ta y

lle gar al pues to de Je fe de los cam pos del Nor te con des tino es pe cial (Ou-

Slon). Los con cen tra cio na rios no pa re cían en con trar le de ma sia do bru tal y,

si bien, le gus ta ba exhi bir su au to ri dad, pa re ce que le agra da ba más de di- 

car se a la pro pie dad que ha bi ta ba a seis o sie te ki ló me tros del Kre m lin de

la is la.

Ei kh mans te nía dos ad jun tos: Mar ti ne lli y Ba ri nov. El se gun do man- 

da ba la 1.ª sec ción y te nía una só li da re pu ta ción de per so na bru tal. Era

por igual res pon sa ble del ser vi cio de es pio na je in te rior, del abas te ci mien to y

de la dis tri bu ción de los hom bres en el tra ba jo. Era con si de ra do por to dos

co mo el azo te del cam po. Es te an ti guo obre ro de la fá bri ca de va go nes de

Ko lom na, si tua da a cien ki ló me tros al su des te de Mos cú, pron to ol vi dó su

cla se de ori gen pa ra con ver tir se en un lo bo.

Va skov era el juez de ins truc ción de So lo vki. Te nía cua ren ta años, era

obe so, se veía asis ti do por seis jue ces y te nía fa ma de con sa grar la ma yor

par te de su tiem po «crean do ca sos» a los de te ni dos y bus can do ra zo nes pa ra

no po ner los en li ber tad, o lo que es igual, pa ra ha cer los con de nar de nue vo.

La cen su ra de pen día de él y se le atri buían la ma yor par te de los ase si na tos

co me ti dos más o me nos le gal men te.

Ro ga nov era res pon sa ble de la di rec ción téc ni ca de los tra ba jos que se

lle va ban a ca bo en los ta lle res. Es te in ge nie ro no era che quis ta y de he cho

de pen día de un che quis ta lle ga do a aquel lu gar co mo con se cuen cia de una

con de na, Frenkel, que ha ría una gran ca rre ra co mo di ri gen te del tra ba jo

for za do ba jo Sta lin. Frenkel hala gó a los je fes de So lo vki y los in ci tó a or- 

ga ni zar sin pie dad el tra ba jo de los de te ni dos. Era odia do por to dos.
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Mikhel son, otro che quis ta de te ni do, te nía un os cu ro pa sa do. An ti guo

je fe che quis ta de Cri mea, des pués de la eva cua ción de es ta co mar ca por

Wran gel, ha bía or de na do mi les de eje cu cio nes. Es to lle gó a to mar ta les

pro por cio nes que Dzer jin sky le hi zo en viar a So lo vki, con si guien do de es- 

te mo do Be la Kun, de ma sia do co no ci do, salir de un avis pe ro del que era

prin ci pal res pon sa ble. An tes de par tir de nue vo y li bre men te pa ra ejer cer

ele va das fun cio nes en la GPU, Mikhel son te nía a su car go el ser vi cio de

es pio na je.

Raiev, jo ven de vein ti cin co años, era uno de los agen tes de Mikhel son.

Es te an ti guo che quis ta de Go mel ha bía su fri do en los fe rro ca rri les, y su

tem pe ra men to no tar dó en con ver tir le en el «hom bre ma lo» de Mikhel son.

Ado ra ba ur dir ca sos ima gi na rios.

Ko gan, el tri buno del cam po, era un ti po mo reno y ro bus to de unos

trein ta años. Con se je ro es cu cha do por la ad mi nis tra ción, se ocu pa ba de la

pro pa gan da cer ca de los sol da dos-guar dia nes. Por otra par te, era «el te rror

de los de te ni dos», se gún in for ma Ch ma ro vin.

Lu rie, de 25 años, se ha bía fa bri ca do una ca be za a lo Car los Ma rx,

sin du da por que era el re dac tor del pe rió di co del cam po.

Ser guei nko y Tmo che vsy eran dos che quis tas de te ni dos por ha ber te ni do

la len gua muy li ge ra en re la ción con una mi sión de sem pe ña da en Po lo nia.

Ca da uno de ellos man da ba una com pa ñía de for za dos, y Riskin man da ba

otra.

A Ra vi tch, un an ti guo di plo má ti co so vié ti co en Afga nis tán, le ha bían

con fia do el pues to de je fe de los de te ni dos. Te nía más bien bue na re pu ta- 

ción.

El cam po se ha lla ba ins ta la do en va rias is las. Más ade lan te se juz ga rá

so bre la ca li dad de la vi da en So lo vki. En la is la Po pov, si tua da a una do- 

ce na de ki ló me tros al nor te de So lo vki, de unos tres ki ló me tros de lar ga por

dos de an cha, se ins ta ló otro cam po anexo. El co man dan te de la com pa ñía,

Os no va, no era pre ci sa men te un in di vi duo blan do. Uti li za ba sin va ci lar

los ca la bo zos, en los cua les, pa ra ma yor se gu ri dad, de ja ba la ven ta na

abier ta. De es te mo do, el pri sio ne ro te nía to das las opor tu ni da des pa ra
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mo rir se de frío. El co man dan te del cam po, Ki ri lo vski, no veía en ello in- 

con ve nien te al guno. Be zs no sov, que per ma ne ció en ese cam po al gu nos me- 

ses es cri be: «Los bol che vi ques han or ga ni za do con as tu cia e in te li gen cia el

pre si dio de las is las So lo vki… co mo por otra par te in clu so el gran pre si dio

que es Ru sia. Des pués de pri var a la gen te de lo más ne ce sa rio, es de cir,

del ali men to y de un te cho pa ra res guar dar se, le die ron ac to se gui do una

sali da. Si que réis vi vir, es de cir si, en vez de una plan cha de ma de ra de

0,5 m. que réis te ner una ca ma de ta blas apar te y una ali men ta ción me jor

en de tri men to de los de más, en ton ces con ver ti ros en je fes. Aplas tad a gen te

ya de por sí bas tan te des gra cia da, con ver ti ros en ca na llas, de nun ciad a

vues tro her ma no, ha ced le ir al tra ba jo com ple ta men te des nu do. Si no

aplas táis a los de más, és tos os aplas ta rán a vo so tros. No ten dréis ni una ca- 

ma de ta blas ni un tro zo de pes ca do ex tra, y os mo ri réis de ham bre. Y la

gen te acep ta es tos com pro mi sos. Y es muy di fí cil re sis tir se, pues se tra ta de

una cues tión de vi da o de muer te.»

Los co man dos de tra ba jos dis per sos por la re gión eran muy du ros. En

me mo rias iné di tas, Eu ge nie Ma sal ski, de te ni da en 1921, cuen ta sus re- 

cuer dos de So lo vki, adon de lle gó en 1926, tras cin co años de du ra de ten- 

ción en la Lu bianka y en Bu ti rki. Ads cri ta en prin ci pio a la pri me ra di vi- 

sión, fue lue go a pa rar a la se gun da. De las no ven ta pá gi nas de di ca das a

es te epi so dio ex trae mos las que, aun si tuán do se fue ra de los lí mi tes de es- 

pa cio fi ja do a nues tra obra, cree mos no obs tan te dig nas de aten ción.

«Se tra ta ba de un gran cla ro rec tan gu lar. Por dos la dos, te nía mos el

mu ro som brío de la se l va, por los otros dos el la go y el ca nal que lo co nec ta- 

ba al de la se gun da di vi sión. En fren te, los ba rra co nes de la en fer me ría y la

co ci na. Al bor de del la go, los ba rra co nes de los de te ni dos y los de los guar- 

dia nes. Lo más be llo era el la go.

»Nues tro ko m man di ro vka lo do mi na ba; ex ten día sus aguas has ta

don de al can za ba la vis ta, des apa re cía en la le ja nía en las pro fun di da des

del bos que. Los jun cos y ca ñas in va dían las ori llas. Las plan tas acuá ti cas

avan za ban su fo lla je so bre las aguas. Pá ja ros de to das las es pe cies vo la ban

a ras del agua, na da ban, se su mer gían. La ca za es ta ba prohi bi da en la is- 

la, por lo que ese mun do ala do no te mía a los hom bres. El rui do de sus
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alas, el sil bi do que pro du cían al vo lar lle na ban el ai re ti bio de la pri ma ve- 

ra. A la pues ta del sol, el pai sa je pa re cía de fá bu la. La su per fi cie del la go

se con ver tía en un océano de lla mas don de los ra yos de sol se en tre ga ban a

una ale gre za ra ban da. Po co a po co, las lla mas se apa ga ban, de ja ban que

las som bras pe ne tra sen si len cio sa men te en to da la is la e ins tau ra sen la paz

de una no che trans pa ren te del Nor te.

»Por el con tra rio, en los ba rra co nes el rui do con ti nua ba has ta tar de.

Los hom bres re gre sa ban por gru pos de tra ba jo. Ape nas en el pa tio de la

ko man di ro vka, se pre ci pi ta ban ha cia los ba rra co nes co mo ma na das de

lo bos, em pu ján do se, in ju rián do se por re ci bir la so pa y de jar se lue go caer en

las ta blas de ma de ra pa ra dor mir un sue ño plúm beo. Otros, ago ta dos,

ape nas po dían se guir a la co lum na, de mo do que, arras trán do se ca si, lle- 

ga ban al ca mas tro pa ra de jar se caer allí co mo ca dá ve res. Al día si guien te,

es ta ban de nue vo en el pa tio, su cios, gri ses, sin lle gar a des per tar se del to- 

do, por el pe so de la fa ti ga acu mu la da. Una vez efec tua do el re cuen to, la

co lum na de esos mí se ros, car ga dos de ha chas, sie rras, cuer das, se di ri gía

ha cia el bos que. Mu cho tiem po des pués, el ai re vi bra ba aún con sus ju ra- 

men tos» (Me mo ria de lo bo, cap. 9).

Ex trac to cu rio so de un li bro to da vía más cu rio so…

Pe ro lo real men te ex tra or di na rio es el tra ba jo pu bli ca do por E. Chir- 

vin dt, el di rec tor de los es ta ble ci mien tos pe ni ten cia rios so vié ti cos. En Las

pri sio nes en la UR SS (Pa rís, s. d. 1926-?), afir ma es te fun cio na rio

muy se ria men te: «Por su pues to, ni ha blar de tor tu ras, de ma los tra tos, ni

si quie ra de un ré gi men más o me nos pe no so. Si los de te ni dos po lí ti cos pro- 

tes tan en oca sio nes en es te as pec to, es por que de sean em plear el úl ti mo me- 

dio de que dis po nen pa ra con ti nuar su lu cha po lí ti ca contra el po der de los

so vie ts. De he cho, el ré gi men po lí ti co en el país de los so vie ts no pue de

ofre cer nin gún mo ti vo de que ja; es lo que por otra par te re co no cen los pro- 

pios de te ni dos en nu me ro sas car tas. (No hay du da que Chir vin dt no te nía

co no ci mien to de las car tas que lle ga ban des de So lo vki —do ce— y de otros

cam pos die ci sie te—, pu bli ca das en Ber lín, en 1925, por Isaac don Le vin

ba jo el tí tu lo de Car tas de las cár ce les bol che vi ques y del exi lio, las

cua les, por el he cho de ha ber es ca pa do a la cen su ra, se ma ni fes ta ban muy
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de otro mo do.) Los prin ci pios ge ne ra les que he mos ex pues to ex clu yen to do

mo ti vo pa ra la re cri mi na ción. Las que jas se rian tan to más inad mi si bles

cuan to que las mo di fi ca cio nes se dan en ese ré gi men a de man da de los pro-

pios in te re sa dos, o son dic ta das por las cir cuns tan cias de su de ten ción. Por

ejem plo, los de te ni dos po lí ti cos son dis pen sa dos de tra ba jos ma nua les, que

por otra par te re cha zan. Ade más, re cla man fa ci li da des pa ra sus ocu pa cio-

nes in te lec tua les, que les son con ce di das.» Co mo prue ba, una fo to del fo- 

lle to mues tra a dos de te ni dos que leen, con for ta ble men te sen ta dos. ¡Aun- 

que a juz gar por la ac ti tud que tie nen, sin du da es el con te ni do mis mo del

re gla men to de pri sio nes lo que es tán le yen do! El tex to es ine fa ble; en rea li- 

dad, era una vi da de ver da de ro re ga lo: vi si tas per so na les sin re jas, seis car- 

tas men sua les, bi blio te ca y pe rió di cos a vo lun tad, por lo me nos dos ho ras

dia rias de pa seo en gru po, 2.500 ca lo rías co ti dia nas, vein ti cin co ci ga rri llos

gra tui tos ca da dos días, etc. En cuan to a So lo vki, se tra ta ba del pa raí so so- 

cia lis ta, na da me nos.

«Se en vía al cam po de con cen tra ción de So lo vki», pro si gue Chir vin dt,

«a in di vi duos sus cep ti bles de per ju di car a la so cie dad —con ex cep ción de

los cri mi na les po lí ti cos—, in di vi duos pe li gro sos a cau sa de su pa sa do o de

sus re la cio nes con el mun do del ham pa. Se tra ta en su ma yor par te de la- 

dro nes rein ci den tes, ge ren tes de es ta ble ci mien tos de ma la fa ma, pros ti tu tas

cri mi na les, ban di dos, sa quea do res, etc., los miem bros de los par ti dos anti- 

so vié ti cos, que han si do con de na dos por crí me nes po lí ti cos (so cia lis tas-re- 

vo lu cio na rios de de re cha, men che vi ques y anar quis tas), ya no son en via- 

dos al cam po de So lo vki des de la pro mul ga ción del de cre to de los Co mi sa- 

rios del pue blo de ju nio de 1925; los que to da vía se ha lla ban allí fue ron

tras la da dos a otros lu ga res de de ten cio nes en el con ti nen te. Pro pia men te

ha blan do, en ese cam po no exis tía ré gi men pe ni ten cia rio, aun que el tra ba- 

jo era obli ga to rio. En al gu nos años, se crea ron allí al gu nas em pre sas en las

que tra ba ja ban ex clu si va men te de por ta dos: fa bri ca ción de la dri llos, cue ros,

ce rá mi cas, ase rre rías me cá ni cas, ex plo ta ción de ala bas tro, ela bo ra ción de

em bu ti dos y otras fá bri cas y ta lle res, cen tra les eléc tri cas, fe rro ca rri les, in- 

dus trias ma de re ras, ex plo ta cio nes hu lle ras, ag rí co las, mo li nos, es ta blos

por ci nos, plan ta cio nes di ver sas.



309

»En el cur so de los años úl ti mos la vi da cul tu ral y cien tí fi ca ha to ma do

un gran desa ro llo en las is las. Los tra ba jos de la sec ción de la So cie dad de

Arkan gel sk pa ra los Es tu dios Geo grá fi cos son in te re san tes. Se lle van a ca- 

bo in ves ti ga cio nes y ex plo ra cio nes con cer nien tes al mar, a las ri que zas fo- 

res ta les, al sue lo; se ha ins ta la do un la bo ra to rio de quí mi ca y de fi sio lo gía,

un ob ser va to rio me te reo ló gi co, una es ta ción tér mi ca, etc. Hay un cír cu lo

de es tu dio sos de cien cias na tu ra les y geo grá fi cas y de una sec ción de his to ria

y ar queo lo gía. Se ha for ma do una bi blio te ca que con tie ne cier to nú me ro de

li bros y an ti guos ma nus cri tos; en ella, se es tu dian las an ti güe da des ico no- 

grá fi cas y los ma nus cri tos; allí se ha cen ex cur sio nes y ex pe di cio nes cien tí- 

fi cas.

»Las obras de edu ca ción e ins truc ción es tán tam bién muy de sa rro lla das.

No só lo se lu cha contra el anal fa be tis mo, sino que la educ caión pro fe sio nal

es tá bien or ga ni za da. Exis ten es cue las de apren di za je de las si guien tes es- 

pe cia li da des: ce rá mi ca, im pren ta, ase rre ría, cons truc ción, trans por te ma- 

rí ti mo, cal za do, ro pa ci vil y mi li tar, fa bri ca ción de la dri llos, cur ti dos,

agri cul tu ra. Se dan cur sos de ta qui gra fía, de ins truc ción ge ne ral pa ra las

mu je res, de ex plo ta cio nes fo res ta les y una es cue la mo der na de tra ba jo in- 

dus trial.

»El tea tro ofre ce más de dos cien tas re pre sen ta cio nes por año. Hay una

or ques ta sin fó ni ca. Los de por tes y el atle tis mo flo re cen.

»Se pu bli ca una re vis ta men sual, “So lo ve tsky Os tro va”, y un pe rió di- 

co, “No voie So lo vsky”. Apa re cen igual men te li bros y es tu dios cien tí fi- 

cos[1].»

Es te era el pun to de vis ta del teó ri co. Mas, cuan do se lean las pá gi nas

si guien tes, se cons ta ta rán le ves di fe ren cias con aque llos es cri tos por los que

lo han vi vi do muy a pe sar su yo.

J. B.
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El tra ba jo es la ocu pa ción ca si to tal de los po bres for za dos

que, tan to hom bres co mo mu je res, tie nen que en tre gar se al mis- 

mo has ta el ago ta mien to to tal.

Un so lo día de fies ta al año, el l.° de ma yo, y al gu nos po cos

días en los que se dis fru ta de re po so par cial, ta les co mo los ani- 

ver sa rios de la muer te de Len in, de la Co mu na de Pa rís y de la

re vo lu ción de 1917, etc.

Só lo que da ex clui do el tra ba jo el de te ni do que cae al sue lo ago ta- 

do y que es in ca paz de te ner se en pie, o el de te ni do que, ha bien do so- 

li ci ta do re co no ci mien to mé di co, es acep ta do co mo en fer mo en

el hos pi tal; pe ro, pa ra ser re co no ci do, hay que te ner, por lo me- 

nos, trein ta y nue ve de fie bre; de lo con tra rio se es se ve ra men te

cas ti ga do y en via do a un ca la bo zo. El mis mo cas ti go se apli ca al

de te ni do que de cla ra no po der con ti nuar tra ba jan do, in clu so si

es tá afec ta do por una en fer me dad evi den te pa ra to dos, mien tras

las fuer zas no le trai cio nen y se de rrum be en el sue lo.

En es te ca so se con si de ra que el de te ni do «se nie ga a tra ba jar».

Una pri me ra «ne ga ti va de es te ti po» equi va le pa ra él a la pe na de

ca la bo zo. Si, cuan do sa le de és te, si gue sien do in ca paz de tra ba- 

jar, da da su de bi li dad (en ge ne ral el que sa le del ca la bo zo es tá en

peo res con di cio nes que cuan do en tra en él), pe ro el des gra cia do

si gue sin te ner 39 de fie bre, se le con si de ra co mo rein ci den te en

su ne ga ti va a tra ba jar, y en ton ces se le en vía a la pri sión de Seki- 

rka, de la que se ha bla rá más ade lan te.

Si sa le vi vo de ese lu gar de su fri mien to acre cen ta do y tie ne

en ton ces el gra do de tem pe ra tu ra re que ri do, se le ad mi te en el

hos pi tal —ca si siem pre pa ra mo rir—, o es en via do de nue vo al

tra ba jo, pe ro to da vía más de bi li ta do. Y ahí tie ne que con cen trar

to da su ener gía pa ra tra ba jar has ta que, por fin, pier da el co no ci- 

mien to o cai ga ago ta do, pues sa be que, si tie ne la des gra cia de

de cir que, pe se a to da su bue na vo lun tad, ya no pue de tra ba jar, a

la vuel ta al cam po, y so bre to do si se tra ta de un «contra rre vo lu-
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cio na rio», es con de na do a muer te. Bas ta un dis pa ro de uno de

esos gran des re vól ve res que lle van los che quis tas, pa ra aba tir lo

de fi ni ti va men te co mo un pe rro.

Los de te ni dos per te ne cien tes a otra ca te go ría no se su pri men

con tan ta fa ci li dad, lo que, en la ma yo ría de los ca sos no ha ce

sino pro lon gar su ago nía, sus su fri mien tos. Por que, y es to no

hay que ol vi dar lo, pa ra los po bres for za dos de So lo vki —so bre

to do pa ra aqué llos que no re ci ben pa que tes de ali men tos ni di ne- 

ro del in te rior, es de cir, la in men sa ma yo ría, no exis te otra so lu- 

ción que la muer te.

La muer te, tan to en So lo vki co mo en cual quier otro lu gar de

su fri mien to, por que es fre cuen te que los che quis tas en víen a

otros pre si dios, o a Si be ria, a cual quier de te ni do que se obs ti ne,

es pre fe ri ble pe se a to do, a se guir vi vien do en So lo vki.

La gen te de la ca lle Gre ne lle[2], te ned lo en cuen ta, po drán ob- 

je tar que los «re gla men tos» en vi gor en So lo vki no pre ven, por

re cha zo del tra ba jo, más que una pe na adi cio nal de un año. Es to

es cier to, pe ro en es ta ma te ria, co mo por lo ge ne ral en to do, el

re gla men to no es ob ser va do. La ad mi nis tra ción del pre si dio y los

che quis tas lo in ter pre tan a su gus to y se ven ple na men te apo ya- 

dos por Mos cú. Tam bién es cier to que las «al tas per so na li da des»

so vié ti cas que, de tiem po en tiem po, lle gan a vi si tar e «ins pec- 

cio nar» So lo vki lo en cuen tran to do ma ra vi llo so allí.

Los már ti res del pre si dio so vié ti co son des per ta dos a las cin co

de la ma ña na (cuan do no lo son a me di ano che o a las dos de la

ma dru ga da) y ali nea dos por com pa ñías en el pa tio del «Kre m lin»,

o, cuan do en el in vierno ha ce ex ce si vo frío, en los pa si llos. Je fes

de equi pos, pro vis tos ca da uno de las co rres pon dien tes lis tas con

el nom bre de sus víc ti mas los con du cen en ton ces al tra ba jo.

To do el tra ba jo se ha ce a des ta jo[3].

Los que es tán ha bi tua dos a es te ti po de tra ba jo y que con ser- 

van aún la su fi cien te fuer za de re sis ten cia, lle gan a ter mi nar su
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ta rea mu cho an tes que la ma yo ría de los pe na dos y, cuan do me- 

nos, ellos es ta rán se gu ros de, al re gre sar a los ba rra co nes, po der,

no di ré co mer, pe ro sí re con for tar se al go con el ex tra ño lí qui do

que en So lo vki la ad mi nis tra ción lla ma so pa.

Los tra ba jos más pe no sos son los lle va dos a ca bo en los bos- 

ques. Pro vis tos de ha chas y sie rras, los de te ni dos son lle va dos allí

por ca mi nos ca si im prac ti ca bles, a tra vés de te rre nos don de los

pan ta nos, en otro tiem po do mi na dos por los mon jes, re co bran

po co a po co ple na men te sus de re chos.

Una vez lle ga dos al lu gar del tra ba jo, los for za dos de ben aba- 

tir ár bo les con fre cuen cia se cu la res, tro cear los pa ra con ver tir los

en ma de ra des ti na da a la ca le fac ción o a la cons truc ción, y lue go

trans por tar lo to do has ta el bor de de las ca rre te ras.

¡Ha ga mos cons tar aquí de pa so que, co mo en to das par tes de

la Ru sia so vié ti ca, la ad mi nis tra ción no sa be otra co sa que des- 

truir la obra de tan tos si glos de tra ba jo[4].

Pe ro el tra ba jo en los bos ques es so bre to do du ro en in vierno:

ape nas ves ti dos, con pier nas y pies ge ne ral men te pro te gi dos por

in for mes ven da jes de te la y frá gi les sue las su je tas por cual quier

ti po de co rreas, gra dual men te ago ta dos y ané mi cos co mo ya he

ex pli ca do, pa ra cum plir su co me ti do los de te ni dos de ben mo ver- 

se en una nie ve gé li da que la ma yor par te del tiem po les lle ga

has ta la ro di lla, mien tras so pla el te rri ble vien to tan ca rac te rís ti- 

co de es ta re gión. Na da de guan tes, ni si quie ra un tro zo de te la

pro te ge las po bres ma nos con su mi das, afec ta das ca si siem pre por

grie tas que agra van ho rri ble men te es ta tem pe ra tu ra ár ti ca, en

tan to que el frío, siem pre el frío, atra ve san do la te nue ro pa, les

cau sa un su fri mien to inin te rrum pi do, les ha ce contraer en fer me- 

da des que, al ha cer se pron to cró ni cas, no per do nan ja más.

El de rri bo de ár bo les en es tas con di cio nes[5] no se efec túa sin

gra ves ries gos pa ra es tos des gra cia dos de tal mo do im pe di dos en
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sus mo vi mien tos, y en oca sio nes ocu rren ac ci den tes gra ves: ár- 

bo les enor mes, li sian o aplas tan en su caí da a va rios tra ba ja do res.

Los que mue ren ins tan tá nea men te son los más fa vo re ci dos,

pues los otros, al no ha llar en el hos pi tal otra co sa que la fa mo sa

tin tu ra de yo do, al go dón y agua co mo me di ca men tos, sin ci ru ja- 

nos ni ins tru men tos de nin gu na cla se, co rren el ries go, a par tir

de ese mo men to, de su frir una lar ga y te rri ble ago nía. De bo aña- 

dir que en So lo vki cual quier grie ta se cie rra muy di fí cil men te,

ha cien do su frir du ran te me ses y me ses. En oca sio nes se abre de

nue vo, des pués de dar la im pre sión de es tar cu ra da por com ple- 

to. Es to se atri bu ye al cli ma, pe ro ¿no es el de fi cien te es ta do de

salud de la ma yor par te de los de te ni dos un au xi liar del mal?

Lo más du ro no es siem pre aba tir y se rrar los ár bo les, sino con

mu cha fre cuen cia el trans por te de es ta ma de ra a dis tan cias muy

gran des.

Lle van do a la es pal da una pe sa da car ga de tro zos de tron cos o

de ma de ra pa ra la cons truc ción, los for za dos se ven obli ga dos a

atra ve sar te rre nos que, en la ma yor par te de los ca sos, ca re cen de

ca mi nos, pe ro sem bra dos de mon tícu los y de una in fi ni ta canti- 

dad de char cas cu bier tas por ho jas, en las cua les caen con fre- 

cuen cia.

Esos agu je ros son tan trai do res en oto ño co mo en in vierno,

cuan do la nie ve cu bre to do el te rreno con una ca pa en ga ño sa. En

oca sio nes, pro vo can caí das do lo ro sas y, cuan do el sue lo to da vía

no es tá he la do, los des gra cia dos que se hun den en aque llos agu- 

je ros por sor pre sa, se re ti ran de los mis mos ca la dos has ta los hue- 

sos.

El La go Blan co es uno de los más im por tan tes de las is las,

pue de in clu so ser el ma yor. Su ori lla, de una lon gi tud de va rios

ki ló me tros, per mi te al can zar fá cil men te los pun tos más ale ja dos

del bos que y traer de es te mo do al «Kre m lin» sin de ma sia das di fi- 

cul ta des la ma de ra que en él se cor ta.
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Des de el bos que se trans por tan so bre los hom bros los tron cos

o los tro zos de ma de ra has ta el la go; allí, se arro jan al in te rior de

em bar ca cio nes es pe cial men te cons trui das por los mon jes, em bar- 

ca cio nes en cu yo fon do se arro ja agua pa ra amor ti guar los cho- 

ques, y que una ca noa re mol ca has ta la ori lla más cer ca na al

«Kre m lin», es de cir, a una dis tan cia apro xi ma da de cin co ki ló me- 

tros. Allí, se car ga la ma de ra so bre va go nes que una lo co mo to ra,

por una vía de se s en ta cen tí me tros de an cho, con du ce des pués a

los mu ros del re cin to.

En in vierno, por su pues to, ese la go es tá he la do y, cuan do se

ha lla re cu bier to con una ca pa de nie ve, los tri neos cir cu lan fá cil- 

men te so bre su su per fi cie. Gra cias a la nie ve tam bién, que per mi- 

te un pa so más fá cil por el bos que, se pue de re co ger en in vierno

aque lla ma de ra que tu vo que ser de ja da a pie de obra.

¡Y la nie ve es tan abun dan te!

Cae por es pa cio de se ma nas en te ras y lle ga a ser tan es pe sa que

los ca ba llos se hun den en ella, y cual quier aca rreo se ha ce com- 

pli ca do.

Pe ro es to no pue de de te ner el tra ba jo, pues en ton ces se or ga- 

ni zan udar niki, es de cir, tra ba jos de ex tre ma da ur gen cia[6]. Es tos

udar niki con sis ten en reu nir a to dos los pri sio ne ros en gru pos de

se te cien tos u ocho cien tos, co lo car los en fi las de cua tro, cin co o

seis, y ha cer los an dar por en ci ma de la nie ve, pa ra api so nar la, por

es pa cio de cin co o seis ho ras. Es ta mar cha in ter mi na ble a tra vés

del bos que, su ma men te pe no sa, se lle va a ca bo pa ra per mi tir a los

ca ba llos, que de ben pa sar ac to se gui do ti ran do de los ca rros, el

no hun dir se en la nie ve.

Pe ro eso no es to do, pues un nue vo ti po de tra ba jo, ver da de ro

su pli cio, se prac ti ca en So lo vki des de 1925: la ex trac ción de la

tur ba.

Em pe zan do sin du da a dar se cuen ta de los es tra gos cau sa dos

por una ta la de ár bo les tan inin te rrum pi da co mo po co me tó di ca,
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la ad mi nis tra ción del pre si dio pen só en uti li zar la tur ba de los

pan ta nos co mo com bus ti ble. Pe ro aquí se die ron asi mis mo los

mis mos bár ba ros pro ce di mien tos, la mis ma au sen cia de ex plo ta- 

ción ra cio nal. Y ba sán do me aho ra en los tes ti mo nios de la se ño ra

y la se ño ri ta Bru no wsky, así co mo del co ro nel Ch ma ro vin, de bo

de cla rar que la ex trac ción de la tur ba es, en So lo vki, un tra ba jo

no só lo de los más pe no sos, no só lo ago ta dor en gra do su pre mo,

sino tam bién atroz.

Sin cal za do ni ro pas apro pia das, hom bres y mu je res, to dos

ellos pri sio ne ros en ese in fer nal pre si dio, per ma ne cen jor na das

en te ras en me dio de la pes ti len cia de los pan ta nos, hun dién do se

has ta las ro di llas, y en oca sio nes has ta la cin tu ra, en el agua fría,

in clu so he la da, la cual ade más, y en el buen tiem po se con vier te

en un me dio có mo do pa ra los vo ra ces mos qui tos, que apa re cen

en in nu me ra bles en jam bres.

Aun que en So lo vki se ex te núa has ta es te pun to a los de te ni- 

dos a fuer za de tra ba jos in ce san tes y de los más pe no sos, no se

de be en mo do al guno creer que el ren di mien to ob te ni do es tá en

re la ción con los es fuer zos de sa rro lla dos: eso se ría co no cer muy

mal a la ad mi nis tra ción so vié ti ca, com pues ta por gen tes tan ig- 

no ran tes co mo bru ta les. El lec tor de be em pe zar por ha cer se a la

idea de que la ad mi nis tra ción so vié ti ca sig ni fi ca su fri mien tos, de- 

sor ga ni za ción y rui na.

La fa bri ca ción de la dri llos en So lo vki es un cla ro ex po nen te

de es ta rea li dad.

He in di ca do en el pri mer ca pí tu lo có mo fun cio na ba aqué lla,

no só lo de un mo do sa tis fac to rio, sino muy flo re cien te. Aho ra

va mos a ver en lo que se con vier te en ma nos de los bol che vi- 

ques.

Es ta fá bri ca de la dri llos, cons trui da co mo la ma yo ría de las

res tan tes edi fi ca cio nes, con la dri llos fa bri ca dos so bre el te rreno
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por los frai les, fue al go que ex ci tó gran de men te la am bi ción de

los che quis tas.

Cre ye ron, en efec to, ha llar en aquel lu gar una mi na de oro,

pen san do en po der fa bri car, con ma no de obra abun dan te y gra- 

tui ta, im por tan tes canti da des de la dri llos que se rían muy fá ci les

de co mer cia li zar en el con ti nen te, don de to do es ta ba por re pa rar

o cons truir. Por con si guien te, qui sie ron or ga ni zar una pro duc- 

ción enor me.

Las he rra mien tas y los mé to dos em plea dos has ta allí con tan to

éxi to por los mon jes no les pa re cie ron lo bas tan te mo der nos, lo

pu sie ron to do de arri ba aba jo, y lo hi cie ron tan bien que has ta el

19 de ma yo de 1925, fe cha de par ti da de Pa tri zi, to da vía no ha- 

bían con se gui do fa bri car un so lo la dri llo.

Más de dos cien tos mil la dri llos pre pa ra dos, no sin di fi cul ta des,

que da ron he chos, añi cos cuan do pa sa ron a los hor nos. Y los po- 

bres de te ni dos, que tan to de día co mo de no che ha bían es ta do

allí ex te nua dos por los udar niki su ce si vos (ha bía que tra ba jar de-

pri sa, pues Mos cú ha bía de ci di do que el pre si dio aten de ría a sus

pro pias ne ce si da des gra cias a los be ne fi cios pro du ci dos por la

ven ta de la dri llos), fue ron obli ga dos a prac ti car nue vos udar niki,

fue ne ce sa rio qui tar de allí aque lla ma sa de tie rra y trans por tar la

le jos con ca rre ti llas.

La fá bri ca de la dri llos, so me ti da a es pe cial vi gi lan cia por los

che quis tas, cau só ma yor nú me ro de víc ti mas que el bos que. Rei- 

na ba en ella una dis ci pli na tan te rri ble que re nun cio a des cri bir

sus fe ro ces ri go res. ¡Me bas ta con de cir que el tra ba jo en la la dri- 

lle ría era ca si tan te mi do co mo la Seki rka, in clu so por los pre sos

co mu nes!

Con vie ne de cir aquí que, al es for zar se en ha cer re na cer es ta

in dus tria, el go bierno de los so vie ts ac túa en contra de sus pro- 

cla ma dos prin ci pios: sue ña en inun dar los vas tos te rri to rios que

opri me de pro duc tos fa bri ca dos por pre si dia rios, mien tras que
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hay en Ru sia tan tos obre ros que van erran tes de un la do pa ra

otro en bus ca de un tro zo de pan, por que se ha llan sin tra ba jo

des de ha ce me ses y me ses.

Los mis mos de sas tro sos re sul ta dos se ob tie nen en la in dus tria

de cur ti dos y en las res tan tes em pre sas.

En lo que con cier ne al tra ba jo de ofi ci nas se de ci dió de in me- 

dia to no em plear a na die que no per te ne cie ra a la Che ca. Pe ro

co mo és tos sa ben em plear me jor un re vól ver que una plu ma, fue

ne ce sa rio con fiar al gu nos pues tos, aun que no de buen gra do, a

de te ni dos que no eran che quis tas, y así fue có mo nues tro com pa- 

trio ta cum plió fun cio nes de con ta ble por es pa cio de ca si cua tro

me ses y me dio.

Pe ro que na die va ya a creer que los de te ni dos em plea dos de

es ta ma ne ra go za ban de al gu na ma yor con si de ra ción. Eso se ría

co no cer mal la gro se ra men ta li dad de los che quis tas.

Los de te ni dos, em plea dos en las ofi ci nas o en los ta lle res, só lo

tie nen una ven ta ja: mien tras es tán allí, se li bran de ha cer tra ba jos

más pe no sos. Pe ro, por la ma ña na, an tes de que se abran las ofi ci- 

nas y los ta lle res, y por la no che, an tes de ce rrar los, se ven obli- 

ga dos a par ti ci par, co mo el res to de sus ca ma ra das, en los du ros

tra ba jos en cur so, sin con tar con que, en oca sio nes, se les ha ce

tra ba jar, bien en la fá bri ca de la dri llos, bien en el bos que, exi- 

gién do se de ellos a la ma ña na si guien te el cum pli mien to de su

ta rea ha bi tual.

El do min go, las ofi ci nas cie rran, pe ro de ello só lo se be ne fi cian

los che quis tas; los otros, los sim ples de te ni dos, son en via dos a

los bos ques, pues pa ra és tos no hay des can so al guno, si no lle ga

por fin, un día u otro, el des can so eterno…

En So lo vki, los pu ñe ta zos y pun ta piés, los bas to na zos, son co- 

sa co rrien te, y, por los mo ti vos más ton tos, los de te ni dos son en- 

via dos a los ca la bo zos: por una res pues ta que no agra da a un

che quis ta, por re tra so en oca sión de una lla ma da, por «ma la vo- 
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lun tad en el cur so del tra ba jo» (es de cir, ge ne ral men te por len ti- 

tud in vo lun ta ria en los es fuer zos rea li za dos, co mo con se cuen cia

de can s an cio o en fer me dad), etc., etc. El in gre so en cel das se lle- 

va a ca bo au to má ti ca men te, sin ex pli ca ción al gu na, a sim ple re- 

que ri mien to del che quis ta, y, de in me dia to, se crea «un ca so»

contra el des gra cia do en cues tión, pa ra quien co mien za en ton ces

un tiem po de su fri mien to in cre men ta do.

El ca la bo zo es tá si tua do en una de pen den cia del edi fi cio. Sal ta

en se gui da a la vis ta por las cha pas me tá li cas que, co lo ca das ex te- 

rior men te so bre las ven ta nas que dan al pa tio del «Kre m lin», im- 

pi den que el de te ni do en ce rra do allí pue da ver lo que pa sa fue ra.

So la men te en ese de ta lle de las cha pas me tá li cas se cons ta ta

que el sis te ma de la Che ca es igual en to das par tes, lo mis mo da

que sea en Ti flis (Geor gia), en Mos cú —cen tro de la nue va ci vi- 

li za ción— o en So lo vkí (Mar Blan co).

En Mos cú (Che ca de la Lu bi nka 2, lla ma da el bar co de la muer- 

te), los de te ni dos son en ce rra dos en apar ta men tos cu ya úni ca vis- 

ta da so bre el pa tio del in men so edi fi cio (uno de los más vas tos

de la ciu dad), des de don de la si nies tra Che ca ha ce su frir a una

sex ta par te del glo bo y en san grien ta par cial men te el res to del

mun do. Las úni cas ven ta nas de ese edi fi cio —ven ta nas que dan

al pa tio, co mo he di cho— es tán, co mo en So lo vki, ta pa das con

cha pas me tá li cas que in ter cep tan por com ple to la mi ra da.

En la cel da, el de te ni do só lo re ci be dia ria men te dos cien tos

gra mos de pan y ca da dos o tres días un po co de «so pa». En ese

edi fi cio, las cel das son las mis mas pa ra quie nes son en via dos allí

ac ci den tal men te, que pa ra aqué llos cu yo «ca so» se con si de ra se- 

rio. Es tos úl ti mos son siem pre ais la dos en un rin cón, don de dis- 

po nen del es pa cio su fi cien te pa ra echar se… en el sue lo.

Aun que re ci ben es ca so ali men to, los que se en cuen tran en pri- 

sión pre ven ti va son lle va dos dia ria men te al tra ba jo, pe ro con es- 

col ta es pe cial y a si tios ais la dos; se quie re de es te mo do evi tar a
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to da cos ta que esos már ti res pue dan in ter cam biar al gu nas pa la- 

bras con sus ca ma ra das «li bres», re ci bir al go de pan o de ta ba co de

al gún otro pre si dia rio com pa de ci do. Y los des gra cia dos, a quie- 

nes se con si de ra co mo más pe li gro sos, son con du ci dos ais la dos al

tra ba jo, es tan do sin ce sar ca da uno de ellos ba jo la es tre cha vi gi- 

lan cia de, por lo me nos, un che quis ta, dis pues to a ac tuar a la mí- 

ni ma re sis ten cia.

Co mo ocu rre en las che cas de Ru sia con ti nen tal, aquél contra

quien se ha crea do un «ca so» es lle va do a las ofi ci nas de ins truc- 

ción, ofi ci na cu yo ac ce so es tá com ple ta men te prohi bi do a los

pro fa nos y que se ha llan si tua das en la Upra v le nia (Di rec ción de

los Ser vi cios Ad mi nis tra ti vos). Allí, es so me ti do a es tre cho cer co

por el tris te men te cé le bre Va skov (el «je fe de la jus ti cia» de So lo- 

vki), o por cual quier otro ex-juez de ins truc ción, en via do des de

el con ti nen te a la pe ni ten cia ría por ro bo o con cu sión ex ce si va- 

men te es can da lo sa.

Y, cuan do la ins truc ción es tá ce rra da, el de te ni do es pues to en

«li ber tad», o bien es en via do a la pri sión Seki rka, o bien al ce- 

men te rio.

La pri sión Seki rka, cons truc ción ab so lu ta men te des tar ta la da,

cu yos cris ta les apa re cen ro tos, es tá si tua da en la co li na del mis mo

nom bre, a una quin ce na de ki ló me tros al oes te del «Kre m lin».

A la so la men ción de Seki rka, los de te ni dos se es tre me cen de

te rror. Al so lo nom bre de Seki rka, los de te ni dos son pre sa de vi- 

sio nes ma ca bras.

Seki rka es un nue vo ais la mien to, en esa is la ya tan apar ta da

del mun do.

En Seki rka, los che quis tas-guar dia nes son to da vía más in no- 

bles, pues to que no hay más tes ti go de sus crí me nes que Dios,

que pa ra ellos no exis te.

En Seki rka, el pri sio ne ro de be vi vir só lo con la po bre ra ción

que re ci be: un po co de ese pan in fec to que es el pan de So lo vki,
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un po co de agua, la lla ma da so pa ha cia las dos de la tar de, y al gu- 

nas cu cha ra das de sé mo la por la no che. Na die es tá au to ri za do a

com prar ví ve res en la co ope ra ti va, si por ca sua li dad re ci be al gún

di ne ro de fa mi lia res re si den tes en el con ti nen te. Com ple ta men te

des nu do, el pri sio ne ro se acues ta en un sue lo que re zu ma hu me- 

dad, tan to en ve rano co mo en in vierno, en cuar tu chos que ja más

se ca lien tan, ni en in vierno, es ta ción tan ru da en ese cli ma ár ti co.

Por el con tra rio, se ve obli ga do a rea li zar tra ba jos to da vía más

ru dos que los rea li za dos por otros pe na dos, y la pa la bra des can so

de be des apa re cer por com ple to de su pen sa mien to[7].

Su ce de con fre cuen cia que, si el in for tu na do, exhaus to, ham- 

brien to, des es pe ra do, em pu ja do al lí mi te de su re sis ten cia, no

pue de con te ner una pa la bra de que ja o re be lión, en ton ces se en- 

cuen tra con la res pues ta de una ba la de re vól ver.

¡Un ca dá ver más que da en te rra do en la fal da de esa co li na de

muer te! ¡Ca dá ver del que, al ca bo de al gu nas se ma nas, ya no se

co no ce rá ni si quie ra el nom bre!

Son muy nu me ro sos los ino cen tes cu yos su fri mien tos atro ces

ha llan de es te mo do un tér mino.

En fin, de Seki rka ra ra vez se sa le vi vo, si no es pa ra ser ge ne-

ral men te trans por ta do a un hos pi tal, con ver ti do en ver da de ro

es que le to que aún alien ta, he la do y con la piel pe ga da a los hue- 

sos. ¡En la ma yo ría de los ca sos, en ton ces, la muer te no ha ce sino

re tra sar su apa ri ción al gu nas ho ras!

Juz gan do sin du da que aún no te nían su fi cien tes me dios a su

dis po si ción pa ra tor tu rar a los po bres pre si dia rios de So lo vki, los

che quis tas han in ven ta do y pues to en prác ti ca con es píri tu de- 

mo nía co el su pli cio de los mos qui tos, que aho ra apli can tan to a

hom bres co mo a mu je res[8].

Afor tu na da men te pa ra los po bres pre si dia rios de So lo vki, el

su pli cio de los mos qui tos só lo les pue de ser in fli gi do du ran te el
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cor to pe río do del ve rano, en el cur so del fuer te ca lor rei nan te

en tre las 11 y las quin ce ho ras.

Se cas ti ga «a los mos qui tos» con la mis ma fa ci li dad que se

ame na za a un chi qui llo a pan se co. Cual quier che quis ta re cién

lle ga do tie ne atri bu cio nes de su pro pio je fe, en no im por ta qué

mo men to y por la ra zón que sea, a con de nar a cual quier de te ni- 

do a que dar ex pues to co mo pas to a los mos qui tos, y es to in clu so

sin co no ci mien to pre vio de la «jus ti cia» de So lo vki. Del mis mo

mo do que la pro pia con de na, la du ra ción del cas ti go —que or di- 

na ria men te va ría de una a diez ho ras— de pen de só lo del mal hu- 

mor, de la fan ta sía, del sadis mo del ver du go que apli ca es ta te rri- 

ble pe na.

Y to dos los días, cuan do el tiem po es tá so lea do, el con de na do

va «pa gan do» par cial men te su «deu da», has ta que al can za el nú- 

me ro de ho ras pre vis to.

Com ple ta men te des nu do, es ex pues to en el pa tio mis mo del

«Kre m lin», fren te a la ofi ci na del co man dan te de ser vi cio en el

cam po. Con la ame na za pre via de ser en ce rra do en un sa co de pie- 

dra, o mo li do a gol pes sin que me die nin gún otro pro ce di mien- 

to, si se mue ve lo más mí ni mo, de be que dar en pie, en po si ción

de guar dia, sin ha cer el me nor mo vi mien to sus cep ti ble de es pan- 

tar a un so lo mos qui to.

Mien tras es tá de es te mo do ex pues to a los mos qui tos, un che- 

quis ta le vi gi la de cer ca, eso sí, cui da do sa men te al res guar do del

sol y de los in sec tos, en el in te rior de la ga ri ta de guar dia. Es te

odio so vi gi lan te no pier de de vis ta al cas ti ga do, dis pues to a ha- 

cer le em pe zar de nue vo si no tie ne la su fi cien te fuer za de vo lun- 

tad pa ra so por tar el su pli cio. Y, por fin, el que no lo so por ta es

acu sa do de con tu ma cia. En ton ces, se abre una in ves ti ga ción so- 

bre él y es ta in ter ven ción de la «jus ti cia» sig ni fi ca con fre cuen cia

el pre lu dio de la muer te.
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Los mos qui tos de So lo vki son más bien de un ta ma ño anor- 

mal men te gran de. Sus pi ca du ras (la pa la bra mor de du ras con ven- 

dría más en es te ca so), son muy do lo ro sas y, cuan do vie ne la es- 

ta ción ca lu ro sa, da do ade más que la is la es pan ta no sa, esos in sec- 

tos pu lu lan allí en gran nú me ro. Lo que mo ti va que, en ve rano,

los pri sio ne ros que tra ba jan al ex te rior, bien en el bos que, bien

en los cam pos, se vean ver da de ra men te mar ti ri za dos por esos au- 

xi lia res de la Che ca. En oca sio nes, es cier to que al guien in ten ta

cu brir se la ca ra con un tra po cual quie ra, pe ro en ton ces se as fi xia

y fi nal men te la gen te se ve obli ga da a de fen der se y ahu yen tar co- 

mo pue de a esas pe que ñas bes tias con las ma nos, lo que só lo tie- 

ne efi ca cia si se pue de ha cer de ma ne ra con ti nua. Aho ra bien, ¿es

ello po si ble cuan do se tie ne que cum plir una ta rea im pues ta, ta- 

rea ya su fi cien te co mo pa ra te ner que cum plir un tra ba jo asi duo

de diez, do ce, y has ta ca tor ce ho ras?

Por tan to, só lo al re gre sar del bos que o del cam po es po si ble,

sin de jar de an dar, agi tar en torno a sí mis mo ra mas de ár bo les

que po nen en fu ga a las nu bes de en car ni za dos mos qui tos.

Con mu cha fre cuen cia, un pri sio ne ro de be ca mi nar seis, sie te

u ocho ki ló me tros por día ca da vez: pa ra ir por la ma ña na al tra- 

ba jo; pa ra vol ver a las dos y to mar el lí qui do pom po sa men te lla- 

ma do so pa; pa ra re gre sar de nue vo al tra ba jo por la tar de; por

fin, al caer és ta, pa ra vol ver de nue vo a la cel da del pre si dio.

El que es tá cas ti ga do al su pli cio de los mos qui tos de be per ma- 

ne cer en te ra men te des nu do e in mó vil, co mo un haz de pa ja

arro ja do al ga na do. Ese des gra cia do que da cu bier to de mos qui- 

tos, los cua les cons ti tu yen una suer te de os cu ro y re pug nan te te- 

ji do vi vien te, que in fie re mor de du ras sin dar tre gua. Ade más tie- 

ne que re sis tir el cas ti go has ta el fin, en me dio de un do lor que

no ce sa y de una ten sión ner vio sa que lle ga al pa ro xis mo, y que

só lo con si gue do mi nar por te mor al che quis ta. El su pli cio es lla- 

ma do cas ti go por esos sal va jes. En rea li dad, lo in fli ge un che quis- 

ta que sue le ser un de te ni do más, en via do a So lo vki por de li tos



323

mu cho más gra ves que los de quie nes su fren el cas ti go, en el ca so

de que lle guen en rea li dad a ser ta les de li tos.

Cuan do fi na li za el su pli cio —bien por que se ha yan cum pli do

las ho ras de sig na das, o bien por que han lle ga do las tres de la tar- 

de, mo men to en que se in te rrum pe has ta el día si guien te la ex- 

po si ción a los mos qui tos del con de na do, por el te mor de que an- 

te una dis mi nu ción del ca lor pue dan es tar los mos qui tos en nú- 

me ro me nor—, el des gra cia do es en via do a su cel da de la pri- 

sión. Pe ne tra en ella alo ca do, con los ojos lla mean tes y el ros tro

exas pe ra do y a la vez sin ex pre sión: es un ani mal aco rra la do que

se sien te per di do y que qui sie ra po der ven gar se an tes de mo rir.

Aho ra que tie ne li ber tad de mo vi mien tos, em pie za a ras car se

sin des can so, has ta que la piel que le de sa zo na que da en san gren- 

ta da y, has ta tal pun to, que pron to el cuer po le que da con ver ti do

en una enor me lla ga. ¡ué te rri bles su fri mien tos ten drá que

afron tar al día si guien te si no ha ex tin gui do to da vía el nú me ro

de ho ras de ex po si ción de ci di das pa ra sa tis fa cer al sádi co que le

ha con de na do! Si, por el con tra rio, su cas ti go ha ter mi na do, en- 

ton ces, cuan do, des pués de al gu nas ho ras, sea de nue vo con du ci- 

do al tra ba jo con sus res tan tes com pa ñe ros, co mo si na da hu bie ra

ocu rri do, en ton ces, di go, po drá arro jar se en el pri mer la go, en el

pri mer ca nal o es tan que que en cuen tre a su pa so.

Allí ha lla rá al go de fres cor pa ra ali viar a los cen te na res de lla- 

gas que cu bren to do su cuer po de que ma du ras acuo sas, cu yos

do lo res, le jos de arre ciar le pa re cen ca da vez más in so por ta bles,

sin que le sea da do sa ber con cer te za si es te ex ce so de do lor le

vie ne de las in nu me ra bles y pro fun das pi ca du ras que, con ex cep- 

ción de la plan ta de los pies, se ex tien den por to do el cuer po, o

de los san grien tos ara ña zos de las uñas en lo que ci das por el su fri- 

mien to.

Es te lar go mar ti rio du ra no só lo días, sino se ma nas y mu chos

mue ren co mo con se cuen cia del mis mo. Los epi lép ti cos —muy
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nu me ro sos en So lo vki— ra ra vez pue den so por tar el su pli cio:

lue go de unos po cos mi nu tos de ex po si ción a los mos qui tos, se

de rrum ban y se de ba ten co mo pue den has ta el fin de la cri sis.

Una vez que re co bran el co no ci mien to, son con du ci dos a las cel- 

das y diez mi nu tos más tar de, de nue vo al tra ba jo.

Los for za dos de So lo vki han es pe ra do con im pa cien cia la lle- 

ga da del ve rano, con la es pe ran za de que el sol ate nua rá un po co

la tris te za de su te rri ble cal va rio y les per mi ti rá me jo rar al go su

si tua ción, gra cias a las hier bas, al me jas, can gre jos y pes ca do que

pue den pro cu rar se. Pe ro ¡ay!, que el ve rano se les aca ba ha cien do

de ma sia do lar go, un ve rano que ape nas du ra dos me ses y me dio.

Y aun que con cier ta apren sión, por que sa ben que no dis po nen

de pren das de abri go lo su fi cien te men te bue nas co mo pa ra pre- 

ser var les del frío in ten so, y por que sa ben que to da vía su fri rán de

mo do más in ten so por cau sa del ham bre, aca ban por de sear que

el in vierno lle gue lo an tes po si ble.

Pe ro pa ra el in vierno los che quis tas han in ven ta do otra co sa:

el su pli cio de la to rre fría[9].

De la to rre del «Kre m lin», que en otro tiem po ser vía pa ra lla- 

mar a los frai les a sus re zos, es tos ce re bros que ape nas pa re cen

con ser var al go hu ma no, han he cho un lu gar de su fri mien to, un

lu gar de tor tu ra, con fre cuen cia mor tal.

La to rre del cam pa na rio, que tie ne una al tu ra de unos die cio- 

cho me tros, es la par te más ex pues ta al frío, la más azo ta da por

los vien tos. En ella, y a cier ta al tu ra, exis tía un es pa cio bas tan te

am plio, que los che quis tas acon di cio na ron es pe cial men te pa ra

sus pro yec tos in fer na les.

Con el fin de que las fu tu ras víc ti mas no tu vie ran la po si bi li- 

dad de ter mi nar con sus su fri mien tos pre ci pi tán do se en el va cío,

ce rra ron com ple ta men te to das las aber tu ras con plan chas me tá li- 

cas, pe ro po nien do buen cui da do en de jar en tre ellas su fi cien te

es pa cio pa ra que los vien tos pu die ran pe ne trar li bre men te.
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En es te si tio se en cie rra a des gra cia dos pre si dia rios, so bre cu yo

cuer po no se de ja más que un cal zon ci llo y una ca mi sa, y así, du- 

ran te, tres, cua tro e in clu so ocho días, que dan ex pues tos a un

frío que pue de lle gar a su pe rar los 30 gra dos ba jo ce ro.

Na da de ca mas, por su pues to, pe ro en to das par tes plan chas

con in ters ti cios por los que se cue lan el frío, la nie ve, y las rá fa- 

gas he la das.

En es te es pa cio nce sa ria men te li mi ta do es obli ga do a mo ver se,

ir y ve nir, an dar día y no che, an dar sin ce sar, pa ra pro cu rar re sis- 

tir. uien, ago ta das las fuer zas se aga cha o en co ge, pron to que da

con ge la do.

A los ino cen tes con de na dos que su fren allí, se tie ne buen cui- 

da do de no en viar los a tra ba jar, pa ra evi tar que, aun pe nan do,

ten gan una po si bi li dad de en trar en ca lor.

Es ne ce sa rio que len ta men te, y por el frío, la muer te se apo de- 

re de sus víc ti mas[10].

En los ba jos del edi fi cio que li mi ta con la ca te dral Preo bra jen- 

sky, es de cir, en fren te del nú me ro 16, hay po zos de pie dra tan

vie jos co mo el pro pio mo nas te rio, cin co ve ces se cu lar. Aho ra se

les lla ma «sacos de pie dra», pues no con ten tos con re cu rrir a los

mos qui tos y al frío pa ra tor tu rar a sus pri sio ne ros, los che quis tas

han crea do con esos po zos otro ti po de su pli cio.

Mien tras que la tor tu ra de los mos qui tos es una prác ti ca in fli- 

gi da nor mal men te, el su pli cio del «sa co de pie dra» es me nos fre- 

cuen te.

Es te no de pen de de la fan ta sía del pri mer che quis ta a quien le

ape tez ca, y só lo se apli ca con la au to ri za ción, o des pués de la de- 

ci sión de che quis tas de al tos vue los, co mo Mikhel son y Ba ri nov.

Co mo con se cuen cia de una «re so lu ción» de uno de ellos, un

de te ni do, acu sa do de una fal ta cu ya gra ve dad se cal cu la de acuer- 

do con el ori gen de ese úl ti mo (contra rre vo lu cio na rio o de lin- 

cuen te co mún), es con du ci do al sub te rrá neo don de des em bo can
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esos po zos, com ple ta men te des nu do y se le ha ce des cen der por

me dio de una cuer da den tro de uno de los agu je ros, ver da de ros

ataú des pa ra vi vos, cu ya es ca sa lon gi tud no per mi te ex ten der los

miem bros, sino que obli ga a per ma ne cer en pie o aga cha do.

Una vez den tro de es ta es pe cie de fun da, el con de na do só lo

re ci be dos cien tos gra mos de pan dia rios y un va so de agua, lo

jus to pa ra pro lon gar su vi da.

Com ple ta men te des nu do, por tan to tran si do de frío, que da

su mer gi do en la más pro fun da os cu ri dad pi san do sus ex cre men- 

tos y los de sus pre de ce so res.

Una vez que, ago ta do por la fal ta de sue ño, quie re dor mir, no

le que da otro re me dio que apo yar se so bre la pa red de pie dra, hú- 

me da y he la da, pues to que le re sul ta de to do pun to im po si ble es- 

ti rar se.

Las pes ti len tes ema na cio nes, la fa ti ga, el ham bre, el frío, y los

múl ti ples pa rá si tos que ata can a no mu cho tar dar a su po bre

cuer po, con vier ten al pri sio ne ro en un ca dá ver an tes in clu so de

que trans cu rra el tiem po del cas ti go, y an tes de mo rir él mis mo,

el des gra cia do már tir oye con fre cuen cia, en la no che im pe ne tra- 

ble de esos po zos con ver ti dos en tum bas, los es pas mos, los es ter- 

to res de un ca ma ra da, de un ami go, en ce rra do en un po zo ve- 

cino, y que exha la el úl ti mo sus pi ro…

El que con si gue so bre vi vir a los quin ce o vein te días de cas ti-

go en un «sa co de pie dra» sa le de és te con ayu da de una cuer da

que se le tien de y que él mis mo ata al re de dor del cuer po pa ra ha- 

cer se su bir; el que mue re allí es su bi do por un de te ni do cual- 

quie ra, a quien se ha ce ba jar en bus ca del ca dá ver, que ata por un

bra zo o por el cue llo y que se ex trae a la su per fi cie cu bier to de

in mun di cias y ro í do por gu sanos que con ti nua rán de vo ran do su

ca dá ver cuan do ya ha ya si do se pul ta do en el ce men te rio, en una

fo sa cual quie ra…
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An tes de que la is la de So lo vki se trans for ma ra en pre si dio, los

con de na dos eran en via dos a Khol mo go ry y a Por ta min sk, a unos

55 ki ló me tros de Arkan gel sk.

Ex ce de ría el pro pó si to de es ta obra ex po ner to do lo que ocu- 

rría allí, y acon se jo en ca re ci da men te al lec tor la lec tu ra de las pá- 

gi nas es tre me ce do ras que a es te res pec to ha es cri to el ca pi tán

Mal sagov.

Es te ex pli ca, apo yán do se en de ta lles cu ya so la men ción ha ce

es tre me cer, que en tres años, en Khol mo go ry y Por ta min sk, fue- 

ron «shot», es de cir, «muer tas por ar mas de fue go», unas cien mil

per so nas.

Pe ro eso no es to do, por que allí se prac ti ca ban tam bién ane ga- 

cio nes o aho ga mien tos en gran es ca la:

«En 1921 (tra duz co aquí tex tual men te el tex to del ca pi tán

Mal sagov), 4.000 an ti guos ofi cia les y sol da dos del ejérci to de

Wran gel re ci bie ron or den de em bar car en un na vío, el cual fue

hun di do en la des em bo ca du ra del Dvi na. Los hom bres que con- 

si guie ron man te ner se en la su per fi cie na dan do fue ron muer tos a

ti ros.

»En 1922, va rios bar cos fue ron car ga dos con pri sio ne ros. Los

che quis tas hun die ron va rios de ellos en el Dvi na an te los ojos de

los de más. Los des gra cia dos pa sa je ros que se en contra ban a bor- 

do de los otros bar cos, en tre los cua les ha bía mu chas mu je res,

fue ron des em bar ca dos en una de las pe que ñas is las cer ca de

Khol mo go ry y aba ti dos des de los bar cos con fue go de ame tra lla- 

do ras. Ex ter mi na cio nes ma si vas se co me tían con mu cha fre cuen- 

cia en es ta is la. Co mo la «Ca sa Blan ca»[11] se ha lla ba cu bier ta por

mon to nes de ca dá ve res.

»En cuan to a los que es ca pa ban de la muer te por ar ma de fue- 

go, los che quis tas los em pu ja ban ha cia el ex ter mi nio obli gán do- 

los a tra ba jar por en ci ma del lí mi te de las fuer zas hu ma nas…»
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Era im por tan te que el lec tor co no cie ra esos de ta lles pa ra que

no se sor pren da de lo que ocu rre en So lo vky y que for ma par te

de las co sas que en Ru sia son nor ma les[12].

Por su pues to, So lo vky tie ne su re gla men to, so bre to do a efec- 

tos de pro pa gan da, co mo ya he di cho. Se in di ca en él que la pe na

má xi ma es la pro lon ga ción de un año de la con de na a ex tin guir.

En la prác ti ca ese re gla men to es le tra muer ta. Ex cep to al gu nos

ca sos, los po bres pre si dia rios de So lo vky son en rea li dad con de- 

na dos a mo rir, ya sea allí, ya en la re gión de Na r ym (Si be ria), etc.

En fin, el ex ter mi nio es en So lo vky co sa fre cuen te[13].

En Só lo vky hay va rías ma ne ras de ha cer mo rir a la gen te.

La más co rrien te es sin du da la de ha cer tra ba jar a los pri sio ne- 

ros has ta la ex te nua ción, in clu so cuan do es tán en fer mos, en to do

tiem po sin te ner en cuen ta nin gu na con si de ra ción de hi gie ne y

man te nién do los ape nas con una ali men ta ción más o me nos in- 

fec ta. Es to es lo que ocu rre de un mo do más ge ne ra li za do.

La muer te de los pre si dia rios pue de ver se con si de ra ble men te

pre ci pi ta da por di ver sas se vi cias, los «cas ti gos», las tor tu ras, y

aquí me creo obli ga do a ci tar los si guien tes pá rra fos de la obra de

M. S.-P. Mel gu nov:

«Lo que dis tin gue so bre to do el pre si dio ac tual del pre si dio de

an tes de la re vo lu ción, es que to da la ad mi nis tra ción del pri me- 

ro, el ser vi cio de vi gi lan cia, la guar dia… to do el per so nal des de

el pri me ro has ta el úl ti mo (con la ex cep ción del je fe de la di rec- 

ción) se com po nen de con de na dos por de li tos co mu nes re le ga- 

dos por san cio nes a ese cam po.

»Se tra ta na tu ral men te de ele men tos se lec cio na dos, che quis tas

con de na dos por ro bo, chan ta je, ma los tra tos, etc.

»Allí, ale ja dos de to do con trol pú bli co o ad mi nis tra ti vo, esos

obre ros es for za dos dis po nían de to do el po der so bre la po bla ción

del pre si dio ro jo pri va da de to dos los de re chos.
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»Los de te ni dos van des cal zos, sin ro pa, ham brien tos, tra ba jan

ca tor ce ho ras dia rias, por lo me nos y, a la me nor fal ta, son gol- 

pea dos con bas to nes y lá ti gos, o arro ja dos al “sa co de pie dra”,

pri va dos de ali men ta ción o “ex pues tos des nu dos a las pi ca du ras

de los mos qui tos”, se gún el ca pri cho de sus guar dia nes…

»La er mi ta Savate vky, don de es tán in ter na dos los so cia lis tas,

se ha lla en el in te rior de la is la… Pue den pa de cer ham bre, en fer- 

mar, en lo que cer y mo rir sin el me nor in con ve nien te, sin que la

ad mi nis tra ción de mues tre la me nor ve lei dad por mez clar se en

sus asun tos in ter nos. Las con ver sacio nes con el di rec tor No gtev

son ex tre ma da men te sen ci llas, cí ni cas y sin eu fe mis mos. A una

re cla ma ción que se le hi zo, res pon dió más o me nos lo que si gue:

»“Es ho ra de que com pren da que so mos los ven ce do res, y us te des los

ven ci dos. No te ne mos en mo do al guno la in ten ción de ha cer lo ne ce sa rio

pa ra que se ha llen bien y su des con ten to nos tie ne sin cui da do.”

»An te la ame na za de una huel ga de ham bre ge ne ral res pon dió:

»“A mi jui cio, vues tra si tua ción es tan ma la, que ha ríais me jor en col- 

ga ros to dos a las vez.”»[14]

¡Y to da vía sos tie nen que en So lo vki los so cia lis tas tie nen tra to

de fa vor en re la ción con los de más de te ni dos!

Al ago tar gra dual men te a los pri sio ne ros, al mar ti ri zar los con

re fi na mien tos de cruel dad tan co mu nes en tre los che quis tas, se

em pu ja po co a po co —co mo por otra par te ocu rre en el res to de

Ru sia— a gran nú me ro de és tos al sui ci dio. Es to so bre to do es

cier to en lo re la ti vo a las mu je res, ya lo sa be mos.

Pe ro cuan do el ago ta mien to, la en fer me dad o el sui ci dio no

ha cen des apa re cer a los pre sos, en ton ces la co sa es bien sim ple:

te ne mos ejem plo de lo que de ci mos en es tas de cla ra cio nes del

co ro nel Ch ma ro vin:

«… Pe ro la pe na de muer te se apli ca ba (en So lo vki) y sin or- 

den de Mos cú: se po nía en mar cha una ten ta ti va cual quie ra de

eva sión y los cul pa bles eran fu si la dos.
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»En oca sio nes, los guar dia nes fu si la ban a los de te ni dos por que

és tos po seían ob je tos be llos o in te re san tes.»

Ac to se gui do el co ro nel da una lis ta de per so nas fu si la das en

So lo vki mien tras él es tu vo en aquel lu gar:

«El ca pi tán Tiel no ff, que “de bía” ser li be ra do cin cuen ta y tres

días más tar de (los che quis tas acu sa ron al ca pi tán Tiel no ff de ha- 

ber par ti ci pa do en la eva sión del ca pi tán Mal sagov y de otros

cua tro de te ni dos); el prín ci pe Va dbol ski; el co ro nel de Es ta do-

Ma yor Oker man; el ba rón Os ten-Saken; el ca pi tán Va si lie ff; el

en fer me ro Vi so tski; los dos her ma nos Dra gún; dos sacer do tes;

el ca pi tán Bu tur li ne; uno lla ma do Lies nol; to dos ellos igual men- 

te acu sa dos de «in ten tos de eva sión».

»Se fu si ló igual men te a un gru po de seis per so nas cu yos nom- 

bres no lle ga ron a co no cer se.

»En tre las víc ti mas ha bía dos mu je res. Una de ellas ha bía es- 

cal da do con agua hir vien do a un che quis ta que en contró en el

pre si dio, don de ha bía si do en via do pa ra cum plir una san ción, y

que ella con si de ra ba co mo au tor de la de nun cia que es ta ba en el

ori gen de sus des gra cias.

»Esas dos mu je res fue ron fu si la das de lan te de to dos los pre sos.

«Los con de na dos a muer te eran ata dos y con du ci dos al ce- 

men te rio, de don de se les aba tía a ti ros de re vól ver.

»Los sui ci dios son muy co rrien tes en tre las mu je res», aña de el

co ro nel.

La se ño ra y la se ño ri ta Bru no wsky, que se ha lla ban en So lo vki

cuan do fue ron muer tos el co ro nel Oker man, el ba rón Os ten-

Saken y el ca pi tán Va si lie ff, cuen tan de es te mo do la odio sa ma- 

qui na ción de que fue ron víc ti mas los tres hom bres:

«Ha cia el ve rano de 1926, el ba rón Os ten-Saken, el co ro nel de

Es ta do-Ma yor Oker man, el ca pi tán Va si lie ff y al gu nos otros de- 

te ni dos se ha bían mar cha do a pes car con ca ña a dos ki ló me tros

del “Kre m lin”, a cu yo efec to ha bían re ci bi do au to ri za ción.
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»Pa ra pro bar en Mos cú que la che ca de So lo vky es ta ba vi gi- 

lan te, los che quis tas, que ha bían au to ri za do el ir a pes car, en via- 

ron po co des pués al gu nos hom bres en per se cu ción de los pes ca- 

do res, acu sán do los de ha ber se eva di do.

»El ba rón y sus com pa ñe ros es ta ban pes can do tran qui la men te

en la ori lla de un la go in te rior, cuan do sú bi ta men te, sin ni si quie ra

ser in ter pe la dos, fue ron muer tos a ti ros.»

«En no viem bre de 1924 —in for ma por su par te M. Pa tri zi—,

cin co o seis de te ni dos se eva die ron, du ran te la no che, en una ca- 

noa, a la cual ha bían pues to ve las que to ma ron de un al ma cén si- 

tua do en el mis mo puer to. Por des gra cia, esos pri sio ne ros no sa- 

bían na da de na ve ga ción.

»La fal ta de la em bar ca ción pu so de re lie ve la hui da, y se mo- 

vi li zó a la em bar ca ción Ne va, que, tras al gu nas evo lu cio nes des- 

cu brió a la ca noa.

»Des pués de apro xi mar se su fi cien te men te, los che quis tas que

es ta ban a bor do del Ne va abrie ron fue go so bre los po bres fu gi ti- 

vos que iban des ar ma dos.

«Dos o tres de és tos fue ron muer tos y los de más he ri dos.

»Se hi zo vol ver a to dos al “Kre m lin”, don de, al gu nos días des- 

pués los su per vi vien tes, des pués de ser tra ta dos por los che quis- 

tas co mo és tos acos tum bra ban a ha cer lo en ta les cir cuns tan cias,

fue ron eje cu ta dos.

«Du ran te mi es tan cia en So lo vki hu bo cua tro pri sio ne ros que

re sul ta ron muer tos por che quis tas en car ga dos de vi gi lar los en el

tra ba jo.

»Es tos son los úni cos he chos de es te ti po de los que ten go co- 

no ci mien to di rec to, pues to que ocu rrie ron cer ca del “Kre m lin”.

»Per so nal men te, ig no ro to do lo que en es te sen ti do ha ya ocu- 

rri do en el res to de la is la.

»Con fre cuen cia al gu nos de te ni dos me han con ta do que los

che quis tas ma ta ban sim ple men te por lo que ellos con si de ra ban
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re be lión, pe ro que en rea li dad lo ha cían pa ra apo de rar se de las

per te nen cias de los pri sio ne ros.

»Mu chas ve ces se ma ta ba y na die se en te ra ba de ello.

«Efec ti va men te, ¿có mo dar se cuen ta de los que fal tan en una

is la de al gu nos cen te na res de ki ló me tros cua dra dos, so bre los que

se ha llan di se mi na dos los for za dos?

»Hu bo sin em bar go una eje cu ción que se lle vó a ca bo fue ra

del “Ker m lin” y de la cual tu ve co no ci mien to.

»Sé muy bien que, en abril de 1925, un po la co, lla ma do Na- 

pol sky, fue saca do a las tres de la ma ña na de su cel da, don de es ta- 

ba en ce rra do, y lle va do al ce men te rio, don de lo eje cu ta ron.

»Ba ri nov, Mikhel son y Raiev, ayu da dos por va rios che quis tas,

se die ron el gus to de es ta eje cu ción.

«Esos des al ma dos fue ron vis tos por pre sos que, com pren dien- 

do que pa sa ba al go anor mal, vi gi la ban.

»Del mis mo mo do que ob ser va ron la pre sen cia de Ba ri nov,

Mikhel son y Raiev, vie ron có mo se lle va ban a Na pol sky.

»Al día si guien te, los que pu die ron ha cer lo, se arre gla ron pa ra

pa sar jun to al ce men te rio y, dis cre ta men te, se die ron cuen ta de

lo que ha bía ocu rri do en el lu gar. Allí cons ta ta ron, so bre la nie- 

ve, hue llas de san gre y, cer ca de esa san gre, un fo so que aca ba ba

de ser lle na do.

»El des gra cia do ha bía si do muer to co mo un pe rro ra bio so,

cer ca del ho yo que de bía ser vir le de úl ti ma mo ra da, y su cuer po,

aún ca lien te, fue arro ja do en aquél e in me dia ta men te se pul ta do

por la tie rra[15].»

Aquí de bo se ña lar al lec tor que hay to da una se rie de tes ti mo- 

nios di rec tos que es ta ble cen de mo do irre fu ta ble que en So lo vkí

los che quis tas no só lo tor tu ran fí si ca y mo ral men te a los des gra- 

cia dos pri sio ne ros, sino que in clu so les dan muer te de acuer do

con sus ca pri chos.
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En el cur so de es te vo lu men he ido dan do co no ci mien to de

ta les tes ti mo nios: son los del ca pi tán Mal sagov, el co ro nel Ch- 

ma ro vin, de la se ño ra y la se ño ri ta Bru no wsky y, en fin, los de

M. Pa tri zi.

No exis te la me nor du da acer ca de los atro ces su fri mien tos

que so por tan to da vía en So lo vki mi lla res de ino cen tes, con de na- 

dos a una muer te len ta, o sú bi ta.

¡Y que na die in ten te de cir nos que no exis te pre me di ta ción en

el ca so de esos che quis tas!

De to do es to, véa se aquí, en efec to, la si guien te prue ba:

Por es tar la tie rra he la da en So lo vki en in vierno, es de cir, du- 

ran te una par te muy lar ga del año, la ad mi nis tra ción acos tum bra

a ha cer ex ca var, des de el mes de sep tiem bre, un nú me ro su fi- 

cien te de fo sas pa ra los cuer pos que, pro ba ble men te, de be rán en- 

te rrar se en los me ses de di ciem bre, ene ro, fe bre ro, mar zo, abril y

ma yo. Co mo la nie ve re cu bre pron to las fo sas, se tie ne la pre cau- 

ción de co lo car so bre ellas des per di cios de ma de ras pro ce den tes

de la se rre ría.

Aho ra bien, en sep tiem bre de 1924, y pa ra un nú me ro real de

cer ca cin co mil pri sio ne ros, se hi zo pre pa rar del mo do des cri to, mil fo- 

sas[16].

Es de cir, que la ad mi nis tra ción del pre si dio es ti ma ba que, so la men te en

seis me ses, apro xi ma da men te un quin to de los efec ti vos to ta les de los de te- 

ni dos, pa sa ría de una for ma u otra de la vi da a la muer te[17].

¡Es de cir, una me dia anual del cua ren ta por cien to!
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Isaac Z. Stei n berg

El as pec to éti co de la re vo lu ción
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(Tra du ci do del ru so por Ale xan dre Skir da, Ber lín, 1923)
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Isaac Z. Stei n berg es la per so na in di ca da pa ra tra tar de éti ca del te rror

y de la re vo lu ción, al ha ber si do él mis mo uno de sus pro ta go nis tas. En

efec to, asu mió el car go de co mi sa rio del pue blo en Jus ti cia, de di ciem bre de

1917 a ma yo de 1918, o sea des de el ini cio de la co la bo ra ción en el go- 

bierno so vié ti co de los so cia lis tas-re vo lu cio na rios de iz quier da, del que era

un des ta ca do miem bro. Ce só es ta co la bo ra ción tras el tra ta do de Brest-Li- 

tvo sk, ya que los so cia lis tas-re vo lu cio na rios de iz quier da di mi tie ron del

go bierno, en se ñal de pro tes ta.

En sus me mo rias, pu bli ca das más tar de[1]. Stei n berg na rra su ex pe- 

rien cia. Tu vo que lu char sin tre gua, ya sea pa ra li mi tar las pre rro ga ti vas

y los abu sos de la Che ca, ya sea pa ra sal var la vi da ame na za da de un

contra rre vo lu cio na rio[2]. «Los so cia lis tas-re vo lu cio na rios de iz quier- 

da no creían ne ce sa rio con ver tir las me di das re pre si vas, que no

pue den evi tar se en tiem pos de re vo lu ción, en un sis te ma de te- 

rror de Es ta do me tó di co.»[3] Es tos úl ti mos te nían la fuer za, o la de bi- 

li dad, se gún los cri te rios fluc tuan tes de la ra zón his tó ri ca, de que rer per- 

ma ne cer fie les a sus idea les, he re da dos del mo vi mien to po pu lis ta, y que

con sis tían an te to do en iden ti fi car la re vo lu ción, no só lo a una ma yor jus ti- 

cia so cial y eco nó mi ca, sino tam bién al pro gre so se gu ro de la con cien cia

mo ral.

No ca be du da de que se me jan tes con si de ra cio nes ca re cían de pe so fren te

a las con si de ra cio nes ló gi cas de los bol che vi ques de ca ra al por ve nir. De he- 

cho, la am bi güe dad y la in con se cuen cia de es ta ex tra ña alian za se si tua ba

en ese plan.

Am bi güe dad que apa re cía ya en la de fi ni ción que ha ce Stei n berg de su

pro pia ac ti vi dad: «No hay que ol vi dar que, sí los je fes bol che vi ques

ha cían más rui do y se agi ta ban más de lo ne ce sa rio, nues tros ad- 

ver sa rios bur gue ses man te nían de cual quier mo do contra no so- 

tros una lu cha en car ni za da. La más pe que ña de rro ta po lí ti ca, la

me nor de bi li dad fren te a ellos por nues tra par te, hu bie ra po di do

des truir el fun da men to so bre el que se ba sa ba la Ru sia so vié ti ca.

Se te mía en ton ces apa re cer, aun que fue ra en gra do mí ni mo, sen- 
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si bles y sen ti men ta les, y no se que ría sa ber na da más del ré gi men

de ese Ke ren sky que no era sino una ve le ta. De mo do que el Co- 

mi sa ria do de Jus ti cia em pe zó a fun cio nar con la fir me re so lu ción

de ser se ve ro allí don de fue ra ne ce sa rio, pe ro al mis mo tiem po

to ma ba po si cio nes contra la Che ca. Lo que sig ni fi ca ba que una

lu cha por la su pre ma cía se iba a en ta blar en tre esas dos ins ti tu-

cio nes su pre mas. Y así ocu rrió: esa lu cha no ce só un so lo día, ni

en las co sas pe que ñas ni en las de gran en ver ga du ra»[4].

Es tas pe que ñas ba ta llas re tra sa ron la apa ri ción de ese fa mo so «sis te ma

de te rror de Es ta do me tó di co», o aca so le per mi tie ron de sa rro llar se

me jor ha cien do creer al gún tiem po en una re pre sión «in dul gen te», en un

te rror «hu ma no». El so fis ma bol che vi que re po sa so bre esa contra dic ción

anti nó mi ca: ¿có mo ser hu ma nos si se re pre sen tan los in te re ses de la hu ma- 

ni dad en te ra? «¿Por qué no sa cri fi car al gu nas vi das si se sal van mi les de

ellas?» (La tzis).

Contra dic ción que el tiem po se en car gó de po ner de ma ni fies to. A Tro- 

tsky, que se di ri gía a los so cia lis tas-re vo lu cio na rios de iz quier das en los si- 

guien tes tér mi nos: «¡Mar chad sin va ci la cio nes con no so tros, si no

que réis que nos vea mos obli ga dos a arras tra ros a la re vo lu ción

con una cuer da!», Stei n berg le con tes tó al gu nos años más tar de: «Tro- 

tsky no sa bía aún en aque lla épo ca lo pe li gro so que re sul ta ju gar

con fra ses efec tis tas de es te ti po, fra ses que po dían vol ver se

contra él. Cin co años des pués, es ta ba ex clui do, él tam bién, de la

“san ta co mu ni dad”, y tam bién él era de nun cia do co mo “va ci lan- 

te” y arras tra do por el ex tre mo de una cuer da fue ra del Par ti- 

do»[5].

Por con si guien te, Stei n berg co no ció de cer ca el sis te ma, pri me ro co mo

pro ta go nis ta, y lue go co mo es pec ta dor, an tes de con ver tir se él tam bién, a

su vez, en uno de los co ba yas del bol che vis mo. Con si guió aban do nar Ru- 

sia en 1921 y, lue go, fue el ani ma dor en Ber lín de la re vis ta de los so cia- 

lis tas-re vo lu cio na rios de iz quier da en el ex tran je ro, «Zna mia Borby»,

has ta fi na les de los años 30, en que emi gró a In gla te rra y pos te rior men te a

Is ra el, don de mu rió ha cia 1950.
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1.  ¿ué es el Te rror?

¿ué es el Te rror? ¿Có mo se ma ni fies ta? Los que lo han su fri- 

do u ob ser va do co no cen las res pues tas a es tas pre gun tas.

De día en día, de mes en mes, los ciu da da nos de la Ru sia re vo- 

lu cio na ria se han ido acos tum bran do a esas for mas ca da vez más

vio len tas y do lo ro sas. Lo que, al prin ci pio, con mo vía, que bran- 

ta ba y abru ma ba el al ma se ha he cho, con el tiem po, ru ti na rio,

ine vi ta ble, com pren si ble ca si, del mis mo mo do que nos ha bi tua- 

mos a una ra ción de pan ca da vez más re du ci da. Por eso, a la pre- 

gun ta ¿qué es el Te rror?, un hom bre, en el lí mi te de sus fuer zas,

no po dría hoy res pon der des cri bien do con pre ci sión el sis te ma

de vio len cia que se ha ope ra do de ma ne ra es ta ble de su exis ten- 

cia. Só lo po dría in di car al guno de los es la bo nes del sis te ma, el

que se le apa re cie ra co mo más evi den te: de ten cio nes ar bi tra rias,

la ma ne ra hu mi llan te con que se tra ta en las co mi sa rías o en las

pri sio nes, las pe nas de muer te ca da vez más nu me ro sas. Es evi- 

den te que es to no se ría exac to. El te rror no es un ac to úni co, ais- 

la do, ac ci den tal, aun que sus cep ti ble de re pe ti ción, de fu ror gu- 

ber na men tal. El te rror es un sis te ma de vio len cia que vie ne de

arri ba, que se ma ni fies ta o es tá a pun to de ma ni fes tar se. El te rror

es un plan le gal de inti mi da ción ma si va, de pre sión, de des truc- 

ción, di ri gi do por el Po der. Es el in ven ta rio pre ci so, ela bo ra do, y

cui da do sa men te pon de ra do, de pe nas, cas ti gos y ame na zas por

me dio de los que el go bierno inti mi da, de los que usa y abu sa

con el fin de obli gar al pue blo a se guir su vo lun tad. Es la pe sa da

pro tec ción arro ja da des de arri ba so bre el con jun to de la po bla- 

ción de un país, pro tec ción te ji da de sus pi ca cia, de vi gi lan cia

con ti nua y de es píri tu vin di ca ti vo.

¿uién tie ne en la ma no esa pro tec ción, quién se sir ve de ella

pa ra aplas tar sin ex cep ción a to da la po bla ción? De no ser un in- 

va sor, ¿se ría la mis ma po bla ción quien de es te mo do de cre ta la

opre sión?
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Evi den te men te, un ré gi men así no po dría per te ne cer a un go- 

bierno de la ma yo ría. Ba jo el te rror, el po der se en cuen tra en

ma nos de una mi no ría, que sien te y te me su pro pio ais la mien to.

El te rror exis te pre ci sa men te por que la mi no ría ais la da en el po- 

der aña de sin ce sar el cam po de sus ene mi gos un nú me ro siem- 

pre cre cien te de gru pos y de ca pas de po bla ción. To da re vo lu- 

ción crea la si nies tra y te mi ble fi gu ra del «ene mi go de la re vo lu- 

ción», so bre quien caen, jus ta men te o no, to das las fal tas y su fri- 

mien tos de la re vo lu ción. En el mo men to de los triun fos, de las

vic to rias, es ta ima gen no apa re ce co mo al go ame na za dor, sino

co mo un es pec tro le jano; pe ro, cuan do es tá en jue go el des tino

de la íe vo lu ción, se ha ce más per cep ti ble y con cre ta. En tan to

que la ma yo ría orien ta la re vo lu ción, el ene mi go no es te mi do ni

os cu re ce el ho ri zon te. Pe ro el «ene mi go de la re vo lu ción» asu me

gi gan tes cas pro por cio nes cuan do, en el po der, ya no hay sino

una mi no ría te me ro sa, sus pi caz y ais la da. En ton ces, el cri te rio se

am plía sin ce sar, abar ca pro gre si va men te a to do el país y ter mi na

por apli car se a «to dos, con ex cep ción de los que de ten tan el po- 

der».

La mi no ría que man da me dian te el te rror ex tien de, an tes o

des pués, su ac ción gra cias al prin ci pio «To do es tá per mi ti do» res- 

pec to a «los ene mi gos de la re vo lu ción». He ahí los dos mia res

so bre los que re po sa el te rror. Lo que sig ni fi ca que, en rea li dad,

to dos los me dios y ti pos de re pre sión es tán per mi ti dos contra to- 

dos. No ol vi de mos, ade más, que es te te rror se ve ri fi ca siem pre y

cons tante men te «en nom bre de la re vo lu ción», en nom bre de los

idea les más ele va dos que la ra zón ha ya nun ca al can za do.

¿Aca so no te ne mos se me jan te es pec tá cu lo an te los ojos? ¿No

ha al can za do el te rror ru so los lí mi tes ca rac te rís ti cos de ese sis te- 

ma de go bierno? En ade lan te, ¿no es tán «to dos, con ex cep ción

de los bol che vi ques», in clui dos en el cam po de los ene mi gos de

la re vo lu ción? ¿No se ins ti tu ye la re pre sión des de arri ba, se gún

le yes que lo re suel ven y jus ti fi can to do de ante ma no?
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Re fle xio ne mos un po co más so bre to das las for mas de Te rror

co no ci das. Se com pren de rá en ton ces que es inú til dis tin guir te- 

rror fí si co de te rror psi co ló gi co, pues ca da uno de sus ac tos se re- 

cla ma a la vez del uno y del otro. El Te rror es el ase si na to, el ba- 

ño de san gre, la pe na ca pi tal. Pe ro és ta no es lo que más sor pren- 

de a nues tros con tem po rá neos. La pe na de muer te no es otra co- 

sa que una es tre lla en la som bría cons te la ción te rro ris ta que se

ex tien de so bre to da la tie rra re vo lu cio na ria, no es más que la cú- 

pu la del edi fi cio te rro ris ta que cu bre la vi da del pue blo. Las for- 

mas de te rror son va rias e in nu me ra bles, co mo lo son las ex pre- 

sio nes del yu go y de la opre sión. El te rror se ma ni fes tó ya en la

di so lu ción de las or ga ni za cio nes le ga les de los tra ba ja do res (so- 

vie ts, sin di ca tos, con gre sos, uni da des de com ba tien tes vo lun ta- 

rios) don de se ex pre sa ba la vo lun tad ac ti va, li bre y po de ro sa de

los tra ba ja do res y sin la cual és tos no son de nue vo otra co sa que

pol vo hu ma no. El te rror se ma ni fes tó en la su pre sión de la li ber- 

tad de ex pre sión en to do el país, y es to du ran te el pe río do más

res pon sa ble de su vi da, en una épo ca de pro fun da trans for ma- 

ción so cial. No en la pren sa, ni en las reu nio nes po pu la res, ni en

los sin di ca tos u otras or ga ni za cio nes, pue de pro nun ciar se una so- 

la pa la bra que dis cre pe de los pun tos de vis ta del par ti do si tua do

en el po der. Si se me jan te pa la bra lle ga se a ex pre sar se, su fin se ría

el de di luir se en las san cio nes y en la inac ción for zo sa. Jun to a la

pa la bra im po ten te del ora dor rei na el som brío si len cio hu mi lla- 

do del oyen te. El Te rror con sis te en obs ta cu li zar me dian te las ca- 

de nas de la cen su ra al pen sa mien to hu ma no en su ex pre sión más

ele men tal, en per mi tir que el po der cen tral de ci da de ante ma no

si un li bro, un pe rió di co, o una re vis ta son o no pu bli ca bles; el

pro pio pen sa mien to se ha ce si len cio sa men te hos til o ser vil. La

na tu ra le za hu ma na tien de siem pre, na tu ral men te, a de cir: «no

pue do ca llar me», pe ro, en el país del te rror, to do cons pi ra contra

esa ex pre sión ele men tal del pen sa mien to.
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En ton ces, la ti mi dez, la es tre chez de mi ras, la aprehen sión se

apo de ran de las fuen tes y de los re sor tes del pen sa mien to. El te- 

rror es la red su til de la vi gi lan cia po lí ti ca con la que el go bierno

en vuel ve los po ros, te ji dos y cé lu las de la so cie dad re vo lu cio na- 

ria; es la po li cía po lí ti ca se cre ta que vi gi la cons tante men te ca da

he cho y ca da ges to del ciu da dano o da la im pre sión de ha cer lo…

Son tam bién los pro ce di mien tos ma quia vé li cos de la pro vo ca- 

ción y la in ves ti ga ción, gra cias a las cua les las in ten cio nes se cre tas

de los ciu da da nos de ben re ve lar se an te el po der; son los pro ce di- 

mien tos más su ti les de la tor tu ra psí qui ca y de más tor tu ras que,

tan pron to se re ve lan im pú di ca men te co mo son, o se di si mu lan

con la más ca ra de la «re vo lu ción» y del «so cia lis mo».

El Te rror son las for mas des de ño sas, hu mi llan tes y do lo ro sas

de los in te rro ga to rios de los sos pe cho sos; son las cár ce les ati bo- 

rra das don de se ma ta de ham bre has ta el ago ta mien to y que só lo

se abren de tar de en tar de en muy es pa cia das e hi pó cri tas am nis- 

tías; tam bién es el azar que de ci de en ma te ria de sen ten cias —

que pue den va riar se gún los cam bios de hu mor del Po der, o las

va ci la cio nes de los fun cio na rios, cu yo pre cio es la muer te.

El Te rror son los des pla za mien tos de po bla cio nes, las re qui sas,

las con fis ca cio nes, las con tri bu cio nes más ar bi tra rias dic ta das por

nor mas des co no ci das que de be rían apli car se, en prin ci pio, a los

pa rá si tos y a los que dis po nen de más po si bi li da des, pe ro que, de

he cho, se aba ten so bre los ham brien tos y los ex te nua dos. Pe ro lo

más es pan to so y más mons truo so si gue sien do la pe na de muer- 

te, la cual, co mo la «san ta gui llo ti na», se ha con ver ti do en el per- 

so na je más ac ti vo en la are na re vo lu cio na ria co ti dia na, con la es- 

pa da sus pen di da de un hi lo tan te nue que pue de, en cual quier

mo men to, aba tir se so bre cual quie ra. El Te rror es la san gre que

co rre sin me di da, de ma ne ra in sen sata, a to rren tes.

El Te rror es el: «¡Al pa re dón!» que ame na za por el im pues to

so bre la ren ta, el im pues to na tu ral, el im pues to ex tra or di na rio,

to dos im pa ga dos; por de ser ción del ejérci to, o por rehuir la mo- 
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vi li za ción; por no en tre gar pro vi sión de grano o ca ba llos; por

pi lla je en las ca lles; por trai ción al Es ta do; por es pe cu la ción, es- 

ta fa, o con cu sión; por pe que ñas es pe cu la cio nes, cons pi ra cio nes

contra rre vo lu cio na rias ca li fi ca das co mo muy pe li gro sas o por las

más su per fi cia les in ju rias a «su ma jes tad», en pe río do de tran si- 

ción. El Te rror es el: «¡Al pa re dón!» con ver ti do en lo co ti diano,

es la re pre sión de la gen te sin de fen sa, la trans for ma ción del

hom bre en co sa, es la aper tu ra de to das las ex clu sas y la ro tu ra de

to dos los di ques que con tie ne la bes tia li dad de los hom bres.

El Te rror, es el mie do ani mal que pa ra li za la vo lun tad, obli ga

al fuer te a pa li de cer y a so me ter se ser vil men te a quien tie ne el

fu sil. Pe ro, cuan do to dos te men el po der, to dos se te men unos a

otros.

El Te rror, en fin, son las eje cu cio nes ma si vas, cuan do, por un

gol pe ases ta do al po der, por un pe li gro in tui do pa ra el go bierno,

pa gan gen tes de la cla se opues ta, pa gan aque llos que caen por

azar en ma nos del Po der, pa gan aque llos que por azar se en cuen- 

tran en pri sión. El Te rror de ma sas es tam bién la con de na de

unas gen tes, to ma das co mo rehe nes en vir tud del prin ci pio de la

res pon sa bi li dad co lec ti va, es tam bién el em pleo por el Po der, no

ya de tal o cual for ma de vio len cia, el uso de tal o cual ac to, sino

el em pleo si mul tá neo de to dos esos ac tos, de to das esas for mas

jun tas, ma si va men te, co mo es la bo nes de una mis ma ca de na opri- 

mien do con el mis mo im pul so to dos los as pec tos de la vi da de

un país. El Te rror, no es so la men te la apli ca ción de la vio len cia,

sino tam bién su ame na za la ten te. Es ta ame na za cons ti tu ye la at- 

mós fe ra, el ele men to mis mo del te rror. En es te am bien te, la vi da

es to da vía más pe no sa que cuan do el Te rror se ma ni fies ta de un

mo do con cre to. Si, en un mo men to da do, no hay Te rror, su re- 

torno si gue sien do una po si bi li dad, y acos tum brar se a su exis- 

ten cia si gue sub sis tien do tan to en los que ate rro ri zan co mo en

los ate rro ri za dos.
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El Te rror ha ce na cer dos cam pos: los te rro ris tas y los ate rro ri- 

za dos. Pa ra los pri me ros, Te rror es au da cia, in so len cia de la na- 

tu ra le za ele men tal que si glos de his to ria ha bían ve la do; en los

otros, só lo es des gra cia, hu mi lla ción, mie do. En tre esos dos cam- 

pos só lo pue de exis tir hos ti li dad mu tua, in com pren sión. La exis- 

ten cia de esos dos cam pos crea un nue vo or den, en el cual, co mo

en to dos los sis te mas pre té ri tos fun da dos so bre la vio len cia, pe ro

ba jo una for ma mu cho más agu da, se ha llan los ele men tos psi co- 

ló gi cos de un or den injus to y opre sor. Por una par te exis te la

em bria guez del po der, la im pu di cia y la im pu ni dad, la opre sión

del hom bre ejer ci da por odio y ba je za, un es píri tu me z qui no de

re van cha y una sus pi ca cia sec ta ria, que lle va a un des pre cio cre- 

cien te ha cia el su bor di na do; en una pa la bra, se tra ta de la ti ra nía.

Por otro, la ax fi sia, la ti mi dez, el te rror al cas ti go, la hos ti li dad

im po ten te, el odio si len cio so, el ser vi lis mo, la du pli ci dad in fa ti- 

ga ble res pec to a las au to ri da des; en una pa la bra, la es cla vi tud.

Re sul ta de to do ello dos nue vas cla ses, se pa ra das por un abis mo

so cial y psi co ló gi co: la cla se de los co mi sa rios so vié ti cos y de sus

es bi rros y la cla se de los «súb di tos» so vié ti cos.

2.  Vio len cia y Te rror

Una du da cre ce per ma nen te en no so tros… Si el Te rror es en

rea li dad tan fu nes to, si co rrom pe el sen ti do mis mo del so cia lis- 

mo, en ton ces ¿có mo pue de to le rar se el uso de la vio len cia en ge- 

ne ral? ¿Es que en és ta no exis ten gér me nes de to dos los ele men- 

tos de hu mi lla ción y de gra da ción del hom bre? ¿Es que la vio len- 

cia re vo lu cio na ria, que ex pan de el fu ror so bre las cla ses y los

par ti dos hos ti les a la re vo lu ción, al can zan do in clu so a sec to res

que se de cla ran neu tros, es que es ta vio len cia, de ci mos, no lle va

en sí los mis mos em brio nes de odio e in to le ran cia que flo re cen

más tar de en for ma de fru tos ve ne no sos en la lo cu ra del te rror?

Si el te rror es una ca ta ra ta abra sa do ra de vio len cia, ¿no se rá la

vio len cia un río de te rror de cur so apa ci ble? Si el te rror gol pea

más pro fun da e in ci si va men te, ¿no ope ra la vio len cia mis ma de
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ma ne ra más ágil y más com ple ta? Di cho de otro mo do, ¿no se rá

el te rror una for ma agu da y con cen tra da de la vio len cia, de ri- 

van do de uno y de otra las mis mas con se cuen cias? En es te pa so,

no ha bría en tre am bas no cio nes sino una di fe ren cia cuanti ta ti va;

pe ro los ba lan ces mo ra les no de pen den de la canti dad de vio len- 

cia em plea da, pues to que una li ge ra do sis de ve neno em pon zo ña

de cual quier mo do el or ga nis mo, aun que pue da pa sar ina d ver ti- 

do. ¡Aho ra bien, no so tros de fen de mos el uso de la vio len cia re- 

vo lu cio na ria!

No in ten ta re mos ex pli car la di fe ren cia exis ten te en lo es en cial

de esas dos no cio nes, ni tam po co ex pli car por qué, por ejem plo,

des de el pun to de vis ta in terno del so cia lis mo, la vio len cia re vo- 

lu cio na ria es ta ría per mi ti da, jus ti fi ca da y se ría con ce bi ble mien- 

tras que el te rror re vo lu cio na rio se ría in to le ra ble, injus ti fi ca ble y

con de na ble.

¡Por qué no hay di fe ren cia al gu na en tre ellas!

En efec to, del mis mo mo do que el Te rror, la vio len cia (con si- 

de ra da igual men te ba jo la for ma de la co ac ción y de la men ti ra)

con ta mi na siem pre los te ji dos es en cia les del al ma del ven ci do en

pri me ra ins tan cia y, si mul tá nea men te del ven ce dor, y lue go des- 

pués, de la so cie dad en su con jun to.

La san gre de un hom bre es igual de ro ja tan to si se de rra ma

go ta a go ta en nom bre de la vio len cia que si lo ha ce a bor bo to nes

en nom bre del Te rror. No hay di fe ren cia al gu na de prin ci pio en- 

tre ellas (a no ser cuanti ta ti va), y se ría ab yec ta hi po cresía el ne- 

gar lo. Por con si guien te, ¿por qué to le ra mos la vio len cia?

La to le ra mos a fal ta de otro me dio pa ra eman ci par al hom bre.

Es ta es nues tra res pues ta a es ta do lo ro sa pre gun ta. La his to ria no

nos ha pro vis to de me jo res me dios. Los otros, los pa cí fi cos, lle- 

va ban siem pre a un re fuer zo de la injus ti cia mun dial. Hay que

man te ner con el mal se cu lar de la vio len cia un com ba te de igual

a igual. Es ta es la tris te lec ción de la his to ria pa sa da y pre sen te.
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La au sen cia de otra sali da pa ra la hu ma ni dad no cons ti tu ye una

jus ti fi ca ción de la vio len cia, pe ro fun da su ine vi ta bí li dad en re la- 

ción con nues tra con cien cia mo ral.

Es con es ta con cien cia que el so cia lis mo quie re lim piar de arri- 

ba aba jo el edi fi cio del vie jo mun do. De lo con tra rio, la ne ga ti va

de opo ner la vio len cia a la ley de bron ce de es te mun do de ex- 

plo ta ción y de opre sión, re ver ti ría de he cho en una ayu da, y en

su re fuer zo y per pe tua ción.

El cam bio ra di cal del vie jo mun do, su sus ti tu ción por una vi- 

da nue va que con ser ve los mis mos ma les, que se ha lle con ta mi- 

na da por los mis mos vie jos prin ci pios, he aquí el pro ble ma que

sitúa al so cia lis mo an te una elec ción cru cial: la vio len cia an ti gua

o la vio len cia re vo lu cio na ria en el mo men to de la lu cha de ci si va.

Pe ro co no ce mos bien la dis tin ta na tu ra le za de las dos vio len cias.

La an ti gua no es otra co sa que una pro tec ción pa to ló gi ca de la

es cla vi tud, la vio len cia nue va es la vía do lo ro sa ha cia la eman ci- 

pa ción, la sali da do lo ro sa de un cír cu lo. En la pri me ra, era el

eterno atri bu to del ré gi men; en la se gun da, só lo es el ins tru men- 

to pro vi sio nal de la lu cha. En la pri me ra op ción, no ha cía otra

co sa que am pliar se y afi lar se, úni ca men te pa ra per pe tuar se in de- 

fi ni da men te; en la se gun da, bus ca sin des can so lí mi tes, a fin de

su pri mir se pro gre si va men te. Es to es lo que de ter mi na nues tra

elec ción: uti li za mos el ins tru men to de la vio len cia pa ra ter mi nar

con ella pa ra siem pre. En de fi ni ti va, no hay otros ins tru men tos

de lu cha contra la vio len cia.

Ahí es don de to pa mos con la he ri da mor tal y ul ce ro sa de la

re vo lu ción. Ahí se re ve la su an ti no mia, su do lor in terno, su

contra dic ción.

En la épo ca de la re vo lu ción exis te una an ti no mia im bo rra ble

en tre el es píri tu del so cia lis mo y la rea li dad de la vio len cia. Es ta

só lo po drá des apa re cer cuan do las úl ti mas lla mas del bra se ro re- 

vo lu cio na rio em pie cen a ex tin guir se.
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3.  ¿Vio len cia o Te rror?

Al asu mir la vie ja vía de la vio len cia, no de be mos ol vi dar un

so lo ins tan te su pe li gro sa na tu ra le za. Por con si guien te, se tra ta

de ro dear la de to da una se rie de con di cio nes y lí mi tes, a fin de

que no se con vier ta en la pro lon ga ción de la an ti gua vio len cia,

que no se eri ja en sis te ma y en cos tum bre. De lo con tra rio, po- 

dría mos pre gun tar nos, y to dos con no so tros: ¿pa ra qué un cam- 

bio? Por eso es que la vio len cia de be ser bre ve, li mi ta da, res pon- 

sa ble. No res pon de sino a la ex tre ma ne ce si dad de la re vo lu ción,

pue de ser só lo de fen si va. Es in clu so de fen si va cuan do, vis ta des- 

de el ex te rior, pa re ce ir ofen si va men te so bras las po si cio nes de

cla se del ene mi go, pues el mun do de la vio len cia bur gue sa no es

otra co sa que un sis te ma de agre sión con ti nua de los opri mi dos.

La vio len cia de és tos no su be al asal to de las po si cio nes bur gue sas

pa ra apo de rar se de ellas e ins ta lar se en las mis mas, sino que tien- 

de a des truir las de fen dién do se. Por eso es que el ejérci to de la re- 

vo lu ción no de be po seer otros sen ti mien tos mi li ta res que la có le- 

ra contra el vie jo mun do y la pa sión por el nue vo, al mis mo

tiem po que abs te ner se de cual quier es píri tu de ven gan za y de

odio ha cia los hom bres.

Por ese ca rác ter de fen si vo es por lo que la vio len cia se dis tin- 

gue del Te rror.

4.  El Te rror no es obra de los tra ba ja do res

Pa ra jus ti fi car el Te rror, sus par ti da rios se re fie ren a me nu do a

la vo lun tad de los tra ba ja do res. «Si no hu bie se el lla ma mien to a

la se re ni dad de las or ga ni za cio nes so vié ti cas», es cri bía uno de

ellos en 1918[6], «si las ma sas obre ras no hu bie ran te ni do la cer te- 

za de que el po der obre ro sa bría res pon der a ese gol pe, en ton ces

se ha bría da do una ma tan za ge ne ral de la bur guesía.» «En la si- 

tua ción de su mi sión», de cla ra otro de sus par ti da rios[7], «es di fí cil

en se ñar a las ma sas opri mi das bue nos mo da les. Cuan do se can- 

san, ac túan con pa los, pie dras, o uti li zan do el fue go y la hor ca.
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Por es ta ra zón es por la que el po der re vo lu cio na rio no tra du ce

en la prác ti ca sus ma las ten den cias, sino las de los pro pios tra ba- 

ja do res, cu ya pa la bra es ley pa ra la re vo lu ción.» No so tros no po- 

de mos acep tar que la res pon sa bi li dad sea tan fá cil men te des car- 

ga da so bre otros hom bros, pues to que, pa ra em pe zar, to do de seo

o ac ción de los tra ba ja do res no es ley re vo lu cio na ria. Ha ría in- 

clu so fal ta que en el pro le ta ria do es tu vie ra to do per mi ti do; sus

su fri mien tos y sus le gí ti mas as pi ra cio nes no le li be ran en ab so lu- 

to de la obli ga ción mo ral in clui da en los fi nes pro pues tos. «No te

crees ído los», ni si quie ra de la cla se re vo lu cio na ria, po dría aña- 

dir se. Pues el so cia lis mo no ele va so bre su es cu do una nue va no- 

ble za de san gre ne gra en contra po si ción a la an ti gua de san gre

azul. El eman ci pa dor del mun do, el pro le ta rio, se pa re ce en mu- 

chas co sas al bur gués. La as pi ra ción del obre ro al te rror (si exis te,

o si fue ra tan fuer te) no se ría sino la peor for ma de es ta imi ta- 

ción. La fa ta li dad his tó ri ca ha en su cia do en mu chas oca sio nes no

so la men te a los ex plo ta do res, sino tam bién a los ex plo ta dos. En

el es cla vo opri mi do duer me a me nu do el que es pe ra su ho ra. El

so cia lis mo de be re co no cer lo si no as pi ra só lo a la eman ci pa ción

del pro le ta ria do, sino tam bién a la del gé ne ro hu ma no.

Sin em bar go, lo más im por tan te es que, en ca si la to ta li dad de

los ca sos, los que vi ven de su tra ba jo no quie ren el te rror. Atri- 

buir les lo con tra rio equi va le a ca lum niar les vil men te.

Uno de los de fen so res del Te rror ro jo en 1918, al afir mar que

los tra ba ja do res de ben lle var a ca bo ellos mis mos el Te rror, ase- 

gu ra ba que «cin co rehe nes to ma dos de la bur guesía, con de na dos

pú bli ca men te por un pleno del so viet lo cal y fu si la dos en pre- 

sen cia de mi les de tra ba ja do res que apro ba ran ese ac to, ha cen

más por el Te rror de ma sas que la eje cu ción de 500 per so nas por

de ci sión de la Che ca, sin par ti ci pa ción de las ma sas obre ras»[8].

De je mos a es te hom bre el cui da do de de ter mi nar qué ac to de

te rror es el más enér gi co, pe ro re co noz ca mos en esas pa la bras

hay un in sul to pa ra el pro le ta ria do.
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Afor tu na da men te, to dos esos pro yec tos y cál cu los ca ni ba les- 

cos ema nan de per so nas ex tra ñas al mun do del tra ba jo. El tra ba- 

ja dor es mo ral men te más lim pio y po see en ma yor gra do el sen- 

ti mien to de la jus ti cia que los de más. Co mo si la ta rea his tó ri ca

atri bui da a su cla se se ex pre sa se de mo do ins tin ti vo en su na tu ra- 

le za. Co mo una lla ma vi va, alien ta en él la con cien cia de la vi da

in fe liz, así co mo la as pi ra ción a una vi da me jor. Por es ta ra zón

sa be ex pe ri men tar com pa sión por cuan tos se en cuen tran en la

des gra cia. He ahí por qué en Ru sia se lla ma ban «des gra cia dos» a

to dos aque llos que es ta ban pri va dos de li ber tad. Por ello, el pue- 

blo se pu so a con si de rar co mo «des gra cia dos» a to dos sus ene mi- 

gos ven ci dos por la re vo lu ción. Apar te los lin cha mien tos que se

pro du je ron en el tor be llino de la re vo lu ción, no nos es da do ob- 

ser var, du ran te esos años, re pre sión po pu lar de contra rre vo lu- 

cio na rios, pre sión sis te má ti ca. El pue blo la bo rio so sien te com pa- 

sión por los ven ci dos. ¡ué gran de za de al ma rei na ba en los tri- 

bu na les del pri mer pe río do de la re vo lu ción de oc tu bre: el pe- 

río do de la ver da de ra co mu na!

Las cla ses ven ci das no te nían ra zón al te mer, por cul pa de su

si tua ción, a esos tri bu na les, pues es ta ban com pues tos por obre- 

ros.

Los pri me ros pre si den tes del tri bu nal de Pe tro gra do fue ron

los obre ros bol che vi ques Jukov y Zo rin. De ce nas y cen te na res

de per so nas juz ga das co no cen con cuán ta sin ce ri dad, com pa sión

y ho nor, se apli ca ron aque llos jue ces obre ros a pro nun ciar sen- 

ten cias. No por ca sua li dad, pos te rior men te, en la épo ca del Te- 

rror, los tri bu na les es tu vie ron ya com pues tos por an ti guos jue- 

ces. Los de sig na dos al azar, or gu llo sos de la re vo lu ción, eran po- 

co se gu ros y pe li gro sos. No es ca sua li dad, los obre ros ju díos de

Ms tis lav no acep ta ron la con de na a muer te de un la drón co gi do

en fla gran te de li to y lo li be ra ron, obli gan do al tri bu nal a ce le brar

sus se sio nes en la pla za pú bli ca y a im po ner pe nas le ves. Era el

año 1918. No por ca sua li dad, en oca sión de un mi tin mos co vi ta,
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ce le bra do en mar zo de 1918, se ar mó una tor men ta de in dig na- 

ción y pro tes ta cuan do un ora dor, a quien, por otra par te, se es- 

ti ma ba mu cho, lan zó el lla ma mien to de «¡Al pa re dón!», alu dien- 

do a los me ro dea do res.

Siem pre me acor da ré de los obre ros co sacos de Tikho re tsk,

quie nes, en pleno com ba te, coin ci dían con mi go al re co no cer que

no ha bía que fu si lar a los pri sio ne ros que, ma ña na, em pe ro, po- 

dían fu si lar los a ellos.

La cruel dad no vie ne del pue blo, sino de las cla ses an ti guas.

En pri sión, he te ni do oca sión de com pro bar que to dos no so tros,

los so cia lis tas, es tá ba mos in dis cu ti ble men te contra la pe na de

muer te y que nos cau sa ba do lor la eje cu ción de los con de na dos

por de li tos co mu nes, en tan to que los bur gue ses contra rre vo lu- 

cio na rios en car ce la dos con no so tros apro ba ban en te ra men te los

ac tos re pre si vos bol che vi ques.

El te rror de los años úl ti mos no ha pro ce di do de los obre ros,

sino que ha ido ha cia los obre ros, con ta mi na dos por una frac ción

de la in te lli gen tsia re vo lu cio na ria. Co mo ya he di cho, ocu rre que

el pue blo es, en oca sio nes, cruel por im pul so, pe ro no de for ma

du ra de ra, y sin ser sis te má ti co ni in sen si ble den tro de la vio len- 

cia.

Co mo to do lo que es pre me di ta do, el sis te ma de nues tro te- 

rror asu me una di men sión de so brie dad, bien cal cu la da, em pe-

zan do y ter mi nan do a una se ñal de ter mi na da. Es ta es la ra zón

por la cual el sím bo lo de nues tro te rror no es un ros tro de for ma- 

do por el odio ni la em bria guez san gui na ria, sino la más ca ra gla- 

cial del fa na tis mo. Hay que bus car las fuen tes del te rror, no en

las cla ses del por ve nir, sino en las del an ti guo or den. El te rror

ru so es obra de esa par te de la in te lli gen tsia que no ha eli mi na do la

he ren cia tár ta ro-za ris ta. Es tam bién la he re de ra di rec ta del or den

ru so y del or den bur gués eu ro peo de vio len cia y de des pre cio

por el hom bre.
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5.  Los me dios y los fi nes

Ca da ac ción re vo lu cio na ria de be in cluir se en una je rar quía

mo ral de los fi nes y me dios, de la que de be re ci bir su san ción. La

ade cua ción de los me dios y los fi nes de be cons ti tuir la con di ción

ne ce sa ria y su fi cien te pa ra to da ac ción re vo lu cio na ria.

¿Cuál es el fin que nos re pre sen ta mos co mo su pre mo cri te rio

mo ral de to das nues tras ac cio nes re vo lu cio na rias? Es te fin es evi- 

den te des de ha ce lar go tiem po: el so cia lis mo.

En ton ces, po de mos plan tear la si guien te pre gun ta: ¿có mo se

de be juz gar mo ral men te el te rror? Co no cien do el cri te rio úl ti- 

mo, po de mos vol ver a for mu lar la pre gun ta de es te mo do: ¿cuál

es, des de el pun to de vis ta so cia lis ta, el va lor mo ral del te rror?

¿Es que el te rror es tá per mi ti do en tan to que me dio de rea li za- 

ción del so cia lis mo?

Pue de res pon der se de dos ma ne ras. En tre ellas, re si de la di fe- 

ren cia pro fun da y fun da men tal en tre la co rrien te re vo lu cio na ria-

po pu lis ta y la co rrien te ma r xis ta-bol che vi que. Es te pre di ca

abier ta y sim ple men te que pa ra al can zar un fin ele va do, to dos las

vías, to dos los me dios son bue nos —«To dos los ca mi nos con du- 

cen a Ro ma», ¡lo que sig ni fi ca que to dos los ca mi nos son san tos!

To do lo que re sul ta útil pa ra la rea li za ción rá pi da del so cia lis mo

es tá per mi ti do, es ne ce sa rio, «mo ral». Es inú til in te rro gar se en

cuan to a si és te o aquél me dio es tán o no «per mi ti dos».

Por el he cho mis mo de es tar al ser vi cio del so cia lis mo, el me- 

dio se ha ce in me dia ta men te acep ta ble y ne ce sa rio. La úni ca cues- 

tión pen dien te es el de la uti li dad y la con for mi dad de los me- 

dios y los fi nes; pe ro el pro ble ma de la uti li dad re suel ve por sí

mis mo el de la mo ra li dad.

Por el me ro he cho de ser vir al so cia lis mo, el me dio se con- 

vier te en mo vi mien to re li gio so, co mo ya lo han apli ca do los je- 

sui tas; en la his to ria po lí ti ca, los ja co bi nos fran ce ses lo apli ca ron

con las mis mas som brías con se cuen cias.
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Pe ro exis te otra con cep ción, se gún la cual to dos los me dios no

son uti li za bles, in clu so pa ra al can zar el más ele va do de los fi nes:

pues, de he cho, aquél al que en rea li dad lle ga ría mos po dría re sul- 

tar aún ale ja do del ob je ti vo ini cial que és te lo es ta ba an tes de ha- 

ber nos equi vo ca do por el ca mino que con du cía a aquel fin.

El vi cio es tá ahí: en los ca mi nos y me dios pa ra al can zar el fin.

¡Cuán tos idea les han pe re ci do en el de sa rro llo de la hu ma ni dad!

Re cor de mos los idea les de la Re vo lu ción fran ce sa, que des- 

apa re cie ron por mu cho tiem po a con se cuen cia de esa contra dic- 

ción. ¿No son los ca mi nos, los mé to dos de ac ción, los ins tru- 

men tos de lu cha, los pro ce di mien tos pa ra in fluir, los que han lle- 

va do len ta, pe ro irre mi si ble men te al ol vi do, al des pre cio y a la

des truc ción, las ideas de li ber tad po lí ti ca, de igual dad ci vil, de

so be ra nía po pu lar, de de re chos del hom bre?

¿Sa béis qué pro vo có la muer te de la Re vo lu ción fran ce sa?

¡Con tem plad la te rri ble som bra de la «san ta» gui llo ti na!

¿Cuá les son, en ton ces, los me dios bue nos? Si nues tro fin es

mo ral, cual quier me dio no pue de ser bue no, sino só lo aquél que

par ti ci pa de su es en cia, el que re ve la su sen ti do. La fór mu la no

es: «el fin jus ti fi ca los me dios», sino, por el con tra rio: «los me dios

jus ti fi can el fin».

6.  ¿El Te rror ejer ci do en nom bre del amor al pró ji mo?

¿Pue de el Te rror ser ejer ci do en nom bre del «amor al pró ji- 

mo»? ¿Po de mos sal var a unos eli mi nan do a otros? La po si bi li dad

o la im po si bi li dad de plan tear el pro ble ma en es tos tér mi nos se

re suel ve en su ex pre sión mis ma. De ja mos al lec tor el cui da do de

res pon der a es ta pre gun ta.
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[1] Vé tcheka, abre via tu ra de Vse ro siskaïa Tches v y tchaï naïa

Ko mi sia, es de cir, Co mi sión Pan ru sa Ex tra or di na ria. <<
[2] «El ca pi tal en ge ne ral es, por cier to, con tra ria men te a los ca pi- 

ta les par ti cu la res, 1º una sim ple abs trac ción, (pe ro) 2º el ca pi tal ge- 

ne ral po see una exis ten cia real, di fe ren te de to dos los ca pi ta les

par ti cu la res y rea les». Grun dis se, To mo 1. (Los su bra ya dos son de

Ma rx.) <<
[3] En ene ro de 1906 la em pe ra triz viu da es cri bió al zar:

«uie ro ha blar te de al go que me ator men ta y me in quie ta mu- 

cho. Se tra ta de esas tie rras del Go bierno y de los Pa tri mo nios de

las que esos cer dos quie ren des po seer nos de acuer do con los pro- 

gra mas de los di ver sos par ti dos (…). Na die de be si quie ra atre ver- 

se a pen sar en to car los. Se ría el ma yor error his tó ri co y el más

irre pa ra ble, si en es te ca so se ce die ra un so lo co pek. Es una cues- 

tión de prin ci pios, y to do el por ve nir de pen de de ella». (Ar chi vos

se cre tos del Em pe ra dor Ni co lás II, Pa rís, 1928.) <<
[4] 1 pud = a 16,38 ki los. <<
[5] De acuer do con la cos tum bre, la se gun da fe cha in di ca la

cro no lo gía del nue vo ca len da rio. <<
[6] Mi as nikov to ma rá de nue vo la fór mu la en 1923 en «El Ma- 

ni fies to del Gru po Obre ro del P.C.R. (b)» pu bli ca do en fran cés

por In va rian ce, n.º 6, Se rie II, Brig no les, 1975. <<
[7] «En el fon do, el blan quis mo no es más que la re be lión de los

po bres con du ci dos por un Es ta do Ma yor re vo lu cio na rio; una re- 

be lión se me jan te pue de per te ne cer a cual quier épo ca; es in de- 

pen dien te del ré gi men de pro duc ción.» (So rel, La des com po si ción

del ma r xis mo.) <<
[8] Len in, en car ta del 15 de sep tiem bre del 1919, es cri be: «De

he cho (la in te lli gen tsia cer ca na a los k.d.) no es el ce re bro de la na- 

ción, sino pu ra mier daX. <<
[9] Exi lia do en Pa rís, Mi as nikov co me tió el error de vol ver a la

UR SS des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial. Sta lin no lo ha bía
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ol vi da do. Des apa re ció en se gui da. Léo pold Tre pper en su Gran

Jue go, Pa rís, con fun de Mi as nikov y Ch liap nikov, muer to en pri- 

sión, en Ru sia, en 1935. <<
[10] El Te rror lle gó a tér mino el 22 de fe bre ro de 1919, fe cha

del te le gra ma del Co mi té Cen tral eje cu ti vo que anun cia ba: «Pa ra

to dos el fin del Te rror (…) por ha ber si do ani qui la da la contra- 

rre vo lu ción», ci ta do por Buis son, Les Bol ché viki, Pa rís, 1919. <<
[11] Sa ro lea, véa se más aba jo, pág. 119, se ña la 500.000 de un

to tal de 1.800.00. <<
[12] La pri me ra edi ción de ué ha cer lle va ba en epí graef una ci- 

ta de La ssa lle: «El Par ti do se re fuer za por la de pu ra ción». <<
[13] No es ne ce sa rio pre ci sar que Tro tsky le su pe ra con mu cho

co mo es cri tor y Ra dek co mo po le mis ta. <<
[14] Véa se el ar tícu lo de Jean La croix, Le Mon de, 2 de ju lio de

1975. <<
[15] No ire mos más le jos por el ca mino de la ex plo ra ción de es- 

ta hi pó te sis, muy fe cun da, a nues tro en ten der. Una obra de pr- 

óxi ma apa ri ción, cu yo tí tu lo se rá Fai re Part (es de cir, co mu ni- 

car), se de di ca rá a la mis ma, mien tras que ba jo el tí tu lo «Hic et

nunc», que se pu bli ca rá opor tu na men te, se tra ta rá más es pe cial- 

men te las cues tio nes prác ti cas po lí ti co-mi li ta res, en fo ca das ellas

tam bién ba jo el án gu lo de la bús que da de la de fi ni ción de una

nue va es tra te gia. <<
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No tas

[*] A par tir de aho ra, siem pre que el au tor se re fie ra al Ar chi- 

piéla go Gu lag de So l je ni tsin, da re mos la re fe ren cia co rres pon dien- 

te a es ta edi ción es pa ño la. (N. del T.) <<
[2] Exis ten múl ti ples in ten tos de for mu lar ba lan ces, más o me- 

nos se rios. El úl ti mo, cro no ló gi ca men te, es el de John Ba rron,

En KGB (Pa rís, 1975). 500.000 per so nas ha brían pe re ci do du- 

ran te el pe río do len i nis ta co mo con se cuen cia de la ac ti vi dad che- 

quis ta. Se juz ga rá de la se rie dad de es ta obra reac cio na ria te nien- 

do en cuen ta que atri bu yó la muer te de Len in a «cri sis car día cas

su ce si vas» (pág. 87).

En 1923, el pro fe sor Sa ro lea pu bli có en el The Sco ts man de

Edim bur go (7 de no viem bre) un ba la ne que ele va ba los muer tos

a 1.776.737 víc ti mas.

En 1927, en Gi ne bra, apa re ció un Va de-me cum anti bol che vi que

que es ta ble cía el ba lan ce de 1,9 mi llo nes de per so nas, de las cua- 

les 1,3 es ta ba com pues to por cam pe si nos, obre ros y sol da dos.

Pe ro afir ma ba que el ba lan ce real era to da vía más ele va do.

Le Ma tin del 8 de ene ro de 1928 es ti ma ba por su par te en 1.7

mi llo nes la ci fra de víc ti mas del te rror bol che vi que des de 1917 a

1921 y otro tan to des de 1922 a 1928. <<
[3] Igual men te en Eje ne diel nik Tche-Ka, Ka zan n.º 1, y en Pra v- 

da, 25 de di ciem bre. <<
[4] Véa se más ade lan te la tra duc ción de un re su men de es ta

obra. (N. del E.) <<
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[5] Yo no dis po nía en aquel mo men to, por ejem plo, de los in- 

for mes so bre la fa mo sa eje cu ción de 12 so cia lias tas-re vo lu cio na- 

rios en As tra cán el 5 de sep tiem bre de 1918, des pués del le van ta- 

mien to lo cal de agos to (Rev. Ro s sia, n.º 16-18). <<
[6] Iz ves tia, 8 fe bre ro. <<
[7] Li bro blan co: In for me pro vi sio nal del Co mi té des ti na do a re- 

co ger in for ma ción so bre la Ru sia de 1921. <<
[8] Li bro blan co, pág. 136. <<
[9] Die lo, n.º 56. <<
[10] Ar chiv Re vo liu tsii, VI II, 159. <<
[11] Ha re sul ta do im po si ble ve ri fi car el nú me ro de víc ti mas, in- 

clu so al in ten tar re co ger los in for mes des pués de la mar cha de los

bol che vi ques. Por ejem plo, la sec ción de Kha rkov de la co mi sión

de De nikin, que ha rea li za do su in ves ti ga ción con el apo yo de

los re pre sen tan tes de la Mu ni ci pa li dad, del Con se jo de los Sin di- 

ca tos de la So cie dad de Obre ros, ha lle va do a ca bo in ves ti ga cio- 

nes en 11 lu ga res y ha des cu bier to 280 ca dá ve res. Pe ro da por

cier to que, en rea li dad, el nú me ro de víc ti mas ha si do tri ple. No

ha po di do des cu brir to das las que se ha lla ban en te rra das en el

par que y fue ra del mis mo. <<
[12] In the Sha dow of Dea th. Sta te ment of the Red Cro ss Sis ter

on the Bolshe vist pri sons in Kiev. Ar chiv Re vo liu tsii, VI. <<
[13] Véa se, so bre es te li bro, mi opi nión en el es tu dio lle va do a

ca bo por mí en Les Pu bli ca tions sur le Te rreur, en el n.º 3 de «Na

Tchu joï Scro nie». El li bro de Ni los to nkii, La ebrie dad bol che vi que,

to ma en sus úl ti mas pá gi nas un ca rác ter ne ta men te anti se mi ta, lo

que per mi te afir mar que es ten den cio so. Acos tum bra mos a no

dar cré di to a obras de au to res que no sa ben ele var se por en ci ma

de los pre jui cios de ra za. Pe ro los in for mes que re co ge mos de

otras fuen tes con fir man los apor ta dos en esa obra. <<
[14] Tcheka, Ac ti vi dad de la che ca de Sa ra tov. <<
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[15] Esas eje cu cio nes sin pro ce so pro vo ca ron las pro tes tas de los

obre ros. Los mí ti nes fue ron dis per sa dos por la fuer za ar ma da y

prohi bi dos. (Mar gou liès, Años de fue go, 279). <<
[16] Fünf Mo na te Obri gkeit von un ten. Erin ne run gen aus den Odes- 

auer Bol che vis ten tan gen, Abril-Agos to 1919. Edi ción «Der Firn».

<<
[17] Aquí apa re ce en el ori gi nal un bre ve re su men de la ma sacre

de As trakán, re su men to ma do del tex to que pu bli ca mos más

ade lan te. (N. del E.) <<
[18] 7 de no viem bre de 1920. <<
[19] Tcheka, pág. 227. <<
[20] Tcheka, pág. 102. <<
[21] El Kre m lin de trás de las re jas, pág. 112. <<
[22] Por su pues to, las eje cu cio nes en el fren te du ran te la gue rra

ci vil ha bían con ti nua do an tes de la or den de Tro tsky. «Se fu si la- 

ba a los sim ples sol da dos ro jos co mo pe rros», cons ta ta La ris sa

Reisn ner, que trans mi te la opi nión de los pro pios sol da dos ro jos,

en sus re la tos so bre los acon te ci mien tos de Svia jsk, en agos to de

1918 («Pro le tar skaïa Re vo lu tsia», n. º 18-19). En Svia jsk se fu si ló

a 27 co mu nis tas im por tan tes que ha bían hui do de la ciu dad an te

el ata que de los «blan cos»; se fu si ló tam bién por in fluir so bre la

ma sa que se que da ba. <<
[23] Véa se Tcheka, «Des crip ción de la vi da de pri sión», págs.

119-120. <<
[24] Smer tnikov, pág. 25. <<
[25] Re vo lu tsion naia Ro s si ia, n.° 6. <<
[26] Pos led nii No vos ti, 4 ju nio, n.° 33. <<
[27] Los ha bi tan tes cal cu lan de 10 a 15 mil víc ti mas, aña de el

co rres pon sal. Cla ro es tá que esos ru mo res de la ca lle no pue den

apor tar la ci fra exac ta. Otro co rres pon sal de Ob ch tchee Die lo, R.

Slo v tsov (23 ma yo 1921) re du ce con si de ra ble men te el nú me ro
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de víc ti mas. El au tor, re fi rién do se a los da tos del in for me del

pre si den te de la Che ca del go bierno, Dei tch, in for me he cho en

la con fe ren cia de la Ju ven tud Co mu nis ta, da la ci fra de 2.900.

«Cier ta men te, es ta ci fra es in fe rior a la real, pe ro de cual quier

mo do la ci fra de muer tos de be apro xi mar se a ese nú me ro.» La

cues tión es tá en sa ber pa ra qué pe río do de tiem po va len los da tos

de la Che ca. Dei tch co men zó a es ta ble cer cál cu los a par tir de ju- 

lio de 1920. En un in for me de la che ca de Odes sa, de fe bre ro

1920 a fe bre ro 1921 se da la ci fra de 1.418 in di vi duos fu si la dos.

<<
[28] Osi pov, «Na pe re lo mie». Re su men de 1917-1922, págs.

67-68. <<
[29] Pos led nii No vos ti, 11 di ciem bre. <<
[30] Tcheka. «Che ca del 22 Ku bán», págs. 7-228. <<
[31] Re vo liu tsion naia Ro s si ia, n.º 4. <<
[32] Re cuer dos de Ar ba tov en Arkhiv rus so koï Re vo liu tsii XII,

pág. 119. <<
[33] Bos led nii No vos ti, di ciem bre 1920. <<
[34] I. S. Ch me lev, en sus de cla ra cio nes en el pro ce so de Lau sa- 

na, di ce que se eje cu tó a cien to vein te mil hom bres, mu je res an- 

cia nos y ni ños. Apo yán do se en el tes ti mo nio del doc tor Chi pin,

sos tie ne que los da tos bol che vi ques in di ca ron en su tiem po

56.000 víc ti mas. <<
[35] Se gún Go los Ro sii, en 1922, Samoi lo va fue he cha pri sio ne ra

por los «ver des» en Gur zof y eje cu ta da. <<
[36] En Si m fe ro pol, en la ju ris dic ción de Kr y m taev, en al gu nas

no ches se eje cu tó a 5.000 sol da dos re gis tra dos (Ob ch tchee Die lo,

10 de ju nio de 1921). <<
[37] Ob ch tchee Die lo, 13 de ene ro de 1921. <<
[38] Ob ch tchee Die lo, 9 de no viem bre de 1921. <<



365

[39] Ob ch tchee Die lo, n.º 148; Pos led nii No vos ti, 16 de agos to de

1921. <<
[40] Rul, 11 de di ciem bre de 1921. <<
[41] Ob ch tchee Die lo, 8, 24 de di ciem bre de 1921. <<
[42] Ob ch tchee Die lo, 23 de agos to de 1921. <<
[43] Pra v da, n.º 81. <<
[44] Pos led nii No vos ti, 14 de no viem bre. <<
[45] Un do cu men to, re dac ta do so bre la ba se de in for ma cio nes

se cre tas del «Es ta do Ma yor es pe cial pa ra la lu cha contra el mo vi- 

mien to de los re bel des en la Re pú bli ca So vié ti ca de Ucra nia» y

de in for ma cio nes del Ejérci to to jo de la Re pú bli ca de Ucra nia,

ofre ce un cua dro in te re san te de las ope ra cio nes de los des ta ca- 

men tos re bel des en Ucra nia en los tres pri me ros me ses de 1921

en los go bier nos de Kiev, Tche mi gov, Volh y nie, Po do lie, Kher- 

son, Pol ta va, Ka rkov, Eka te ri nos lav. Ha si do pu bli ca do en Re vo- 

liu tsion naia Ro s si ia, n.° 11. <<
[46] Pos led nii No vos ti, n.º 572. <<
[47] Pos led nii No vos ti, 18 de di ciem bre. <<
[48] Iz ves tia, n.º 217. <<
[49] Ob ch tchee Die lo, 22 de sep tiem bre, 7 de oc tu bre. <<
[50] Pos led nii No vos ti, 31 de no viem bre. <<
[51] 19 de abril de 1921. <<
[52] Pos led nii No vos ti, 30 de agos to de 1921. <<
[53] Ob ch tchee Die lo, 16 de fe bre ro de 1921. <<
[54] 2 de di ciem bre de 1921. <<
[55] So bre Si be ria po seo po ca in for ma ción. Por tan to, pres cin- 

do de ella por el mo men to. <<
[56] Hu bo eje cu cio nes se me jan tes con an te rio ri dad. En Mos cú,

en 1919, se fu si ló de es te mo do a jó ve nes ex plo ra do res, y en

1920 a al gu nos ju ga do res de te nis, acu sa dos de es pio na je. <<
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[57] In for ma ción de Rul, de Ob ch tchee Die lo, 22 de sep tiem bre,

con ba se en la pren sa bol che vi que. <<
[58] Re vol. Ro s sia, nú ms. 12-14. <<
[59] Re vol. Ro s sia, nú ms. 12-13. <<
[60] Pos led nii No vos ti, n.º 281. <<
[61] Re vol. Ro s sia, n.º 11. <<
[62] Ar chiv Russ. Rev. XII. 32. En su mo men to, esas eje cu cio nes

fue ron pu bli ca das en los pe rió di cos de la emi gra ción. <<
[63] Se vod nia, 28 de abril de 1921. <<
[64] Iz ves tia, 15 de fe bre ro de 1924. <<
[65] Ark biv Kuss. Rev., XII, pág. 145. <<
[66] Dni, 13 de ma yo de 1923; So clal ni Ves tnik, 1923, n.° 5. <<
[67] Sou ve nirs de l’en se ig ne Gue fíer, Arkhiv Re vol. X, pág. 118. <<
[68] «Más so bre la “Ca be za de Me du sa”», Rul, 3, VI II, 1923. <<
[69] El pro fe sor Sa ro lea ha pu bli ca do una se rie de ar tícu los so- 

bre Ru sia en el pe rió di co de Edim bur go The Sco ts man; en el ca- 

pí tu lo des ti na do al Te rror, abor da las es ta dís ti cas de la muer te

(n.º 7, no viem bre 1923). He aquí la ci fra de los crí me nes bol che- 

vi ques que apor ta: 28 obis pos, 1.219 sacer do tes, 6.000 pro fe so- 

res y ma es tros, 9.000 mé di cos, 54.000 ofi cia les, 260.000 sol da- 

dos, 70.000 po li cías, 12.950 pro pie ta rios, 355.250 in te lec tua les

y pro fe sio nes li be ra les, 193.000 obre ros, 815.000 cam pe si nos. El

au tor no ci ta la fuen te de es tos da tos. ¿Hay que in fe rir que es tas

ci fras son fan tás ti cas? De to dos mo dos, las ca rac te rís ti cas del Te- 

rror en Ru sia, des cri tas por el au tor, co rres pon den a la rea li dad.

<<
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[1] Pri me ra si gla por la que se de no mi nó a la Unión So vié ti ca.

(N. del E.) <<
[2] Ar got, hoy tra du ci do por «so plón». (N. del E.) <<
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[1] S. N. Ka nev, Ok tia br ska ya te vo liu tsia i Krakh ana rk bis ma (La

re vo lu ción de oc tu bre y la de rro ta del anar quis mo), Mos cú, 1974, pág.

103. <<
[2] Ibid., pág. 383. El mis mo fe nó meno es vá li do pa ra las de más

or ga ni za cio nes obre ras y re vo lu cio na rias: bun dis tas, men che vi- 

ques, so cia lis tas-re vo lu cio na rios de iz quier da, y otros. <<
[3] Ibid., págs. 261-262. <<
[4] Pa rís, 1970. <<
[5] Op. cit., págs. 38-39 <<
[6] An te la ne ce si dad de con tar con el Ejérci to In su rrec cio nal

Re vo lu cio na rio de los ma ck no vis tas pa ra lu char contra Wran gel,

el po der bol che vi que con clu yó un acuer do con Ma ckno a prin- 

ci pios de oc tu bre de 1920. En es te acuer do se es ti pu la ba en una

cláu su la que los anar quis tas de bían ser pues tos en li ber tad y de- 

bían te ner el de re cho a de sa rro llar una ac ti vi dad mi li tan te li bre.

Des pués de la vic to ria so bre Wran gel, el po der co mu nis ta ata có

trai do ra men te a Ma ckno y la em pren dió contra el mo vi mien to

anar quis ta de Ucra nia. Des ta que mos la si guien te cir cuns tan cia

ca rac te rís ti ca: al gu nos días an tes de des en ca de nar se es ta nue va

re pre sión, y una vez que la de rro ta de Wran gel pa re ció in du da- 

ble, la es ta ción cen tral de ra dio de Mos cú te le gra fió a to das las

es ta cio nes pro vin cia les la or den gu ber na men tal de des co nec tar

los apa ra tos, sal vo las es ta cio nes cen tra les de Ja rkhov y Cri mea,

que de bían re ci bir un te le gra ma se cre to ur gen te. Un sim pa ti zan- 

te anar quis ta, em plea do en una es ta ción de pro vin cia, no des co- 

nec tó los apa ra tos e in ter cep tó el si guien te te le gra ma: «Ha cer re- 

cuen to de los efec ti vos anar quis tas en Ucra nia, so bre to do en la

re gión ma ck no vis ta. Len in» Al gu nos días des pués, la vís pe ra de

la re pre sión, lle gó en las mis mas con di cio nes un se gun do te le- 

gra ma: «Re for zar la vi gi lan cia de to dos los anar quis tas y pre pa- 

rar tan tos do cu men tos co mo sea po si ble de de re cho co mún, pa ra

uti li zar los co mo acu sación. Man te ner se cre tos los do cu men tos y
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las ór de nes. Di fun dir por to das par tes las in truc cio nes ne ce sa- 

rias». Po cas ho ras des pués, lle gó el ter ce ro y úl ti mo de los te le- 

gra mas; es ta vez muy la có ni co: «De te ned a to dos los anar quis tas

y pro ce ded a in cul par los». To dos los te le gra mas iban di ri gi dos al

nom bre del pre si den te del So viet de los Co mi sa rios del Pue blo

de Ucra nia, Rako vsky, co mo tam bién a un nom bre de otros re- 

pre sen tan tes ci vi les y mi li ta res del po der en Ucra nia. Tras el ter- 

cer te le gra ma, uno de los ca ma ra das, al co rrien te de los he chos,

par tió pa ra Ja rkhov, con ob je to de avi sar a los anar quis tas lo ca les

de la ra zia que se pre sen ta ba. Pe ro lle gó de ma sia do tar de: la re- 

da da ya se ha bía pro du ci do. Así fue la «cons pi ra ción» de los anar- 

quis tas ucra nia nos contra el po der so vié ti co. <<
[7] En es ta obra no po de mos ocu par nos en exa mi nar to das las

ra zo nes que per mi tie ron al po der co mu nis ta des truir con cier ta

fa ci li dad, ex cep tua da Ucra nia, un mo vi mien to bas tan te fuer te

co mo era el ru so. Es to nos lle va ría mu cho más le jos de los que es

nues tro por pó si to. Aquí nos li mi ta mos a dar una bre ve ex pli ca- 

ción del mo men to de ci si vo de la paz de Brest-Li to vsk y de sus

con se cuen cias. La cues tión, en su con jun to, re pre sen ta un te ma

par ti cu lar, al que pen sa mos de di car un es tu dio es pe cí fi co. <<
[8] Pue den ha llar se de ta lles so bre es ta cues tión, así co mo la

iden ti dad de quie nes par ti ci pa ron en ella, en el fa mo so Li bro ro jo

de la che ca, re ti ra do rá pi da men te de la cir cu la ción por el pro pio

po der en tre otras co sas por que, se gún pa la bras del mis mo Len in,

«se di cen de ma sia das bue nas ver da des a pro pó si to del esos anar- 

quis tas». <<
[9] Si gue una lis ta de 182 anar quis tas víc ti mas de la che ca.

(No ta del E.) <<
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[1] Véa se el fo lle to de Se me nov, pu bli ca do en Ber lín. <<
[2] Es to ha si do com pro ba do de ma ne ra irre fu ta ble en el cur so

del pro ce so de Mos cú. <<
[3] Véa se el tes ti mo nio de B. Ra bi no vi ch, en el n.° 918 del Go- 

los Ro s sii. <<
[4] Véa se el fo lle to de Se me nov. <<
[5] Co mo han in for ma do los de fen so res eu ro peos, Bu ja rin re- 

co no ce ría pos te rior men te «ha ber es ta do» en la es ta ción de Vin- 

dau du ran te la ma ni fes ta ción; pe ro ne gó ha ber sil ba do y ha ber

par ti ci pa do en el tu mul to. <<
[6] Ci to es te dis cur so in ser to en la car ta del en via do es pe cial

del Go los Ro s sii. <<
[7] Go los Ro s sii se ña la he chos de ese ti po en la ma nu fac tu ra de

ar mas de Tu la, en los ta lle res Ni co lae vsky, etc. <<
[8] Ta les al tas ins ti tu cio nes han exa mi na do ya las de cla ra cio nes

de los de fen so res y pro nun cia do su dic ta men: los de fen so res han

si do de te ni dos y es tán a pun to de ser de por ta dos a la pro vin cia

de Arkan gel sk. <<
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[*] ¡Y cas te lla na, por su pues to! (N. del E.) <<
[1] Mar tov ha bla aquí del in fa me ase si na to de seis es tu dian tes

ino cen tes, en tre los que ha bía tres her ma nos, los Gen gle sy, ciu- 

da da nos fran ce ses, a pun to de aban do nar Ru sia y que, con ese

mo ti vo, ha bían or ga ni za do una fies ta de des pe di da en el n.° 34

de la ca lle Mi llion noy. Unos sol da dos ro jos los en con tra ron allí

y, sim ple men te por que lle va ban hom bre ras (eran ofi cia les del

ejérci to ru so), los ma ta ron. L. Mar tov ha ce con to da ra zón la si- 

guien te pre gun ta: «¿uién or de nó es ta muer te?». Se su po des- 

pués que el pro pio Len in ha bía es ta do mez cla do. En Smolny se

le pre gun tó: «¿ué ha ce mos con ellos?», «¡Lo que que ráis!», res- 

pon dió. Por su pues to que los ase si nos no fue ron nun ca ha lla dos.

(No ta de los edi to res, 1919). <<
[2] So l je ni tsin: Gu lag (I, 373). (N. del T.) <<
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[1] To dos los do cu men tos aquí re pro du ci dos es tán to ma dos del

Li bro ro jo de la Che ca Pan ru sa. <<
[2] S. N. Ka nev, La re vo lu ción de oc tu bre y la de rro ta del anar quis mo,

Mos cú, 1974, pág. 336. <<
[3] Cit. igual men te por Li bro ro jo de la Che ca Pan ru sa. <<
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[1] Na ci do en 1885 en Ozur gue ti (ac tual men te Makha ra dze),

de la co mar ca de Gu rie (Geor gia oc ci den tal), y en el seno de una

fa mi lia de in te lec tua les, Da vid Cha ra chi dze se adhie re al Par ti do

so dal de mó cra ta cuan do ape nas era un co le gial. Pro si guió sus es- 

tu dios en Eu ro pa oc ci den tal (Gé no va y Lei pzig) don de anu da só- 

li da amis tad con Van der vel de y Hu ys mans, re gre san do a su país

des pués de los acon te ci mien tos de 1905. Hi zo ga la de una ac ti vi- 

dad mi li tan te ex tra or di na ria que ja más ce só en el cur so de su

per ma nen cia en el ex tran je ro. Des pués de la pro cla ma ción de la

in de pen den cia, asu me el car go de di pu ta do y la res pon sa bi li dad

del ór gano en len gua ru sa del Par ti do so dal de mó cra ta, «Bor’ba»

(«La lu cha»). En fe bre ro de 1921, se ve obli ga do a exi liar se en

com pa ñía de nu me ro sos di ri gen tes his tó ri cos del Men che vis mo

geor giano. Re si dien do en Pa rís, don de ejer ce la pro fe sión de pe- 

rio dis ta, par ti ci pa de mo do im por tan te en las ac ti vi da des de la

emi gra ción so cia lis ta geor gia na. En el cur so del año 1924, en

com pa ñía de I. Tse re te lü y Tchkeí dze (di ri gen tes del so viet de

Pe tro gra do y miem bros del go bierno pro vi sio nal en 1917), se

opo ne a la pre pa ra ción de la in su rrec ción de agos to, que con si de- 

ra ba sui ci da. Con ti nuó sus ac ti vi da des pe rio dís ti cas y po lí ti cas

has ta su muer te, ocu rri da en 1935. <<
[2] Des de el ve rano de 1920 y des pués de la de rro ta de Wran- 

gel, el im pe ria lis mo, es pe cial men te el bri tá ni co, con si de ró a

Geor gia co mo po co im por tan te en re la ción con las fa bu lo sas po- 

ten cia li da des del mer ca do ru so H. Bar bus se lo re co no ce en su

obra: «Lío yd Geor ge aca ba ba de re co no cer el Cáu ca so co mo es- 

fe ra de in fluen cia ru sa, lo que se es pe ci fi có en el tra ta do de co- 

mer cio fir ma do con la Ru sia so vié ti ca» (pág. 125 de Lo que se ha

he cho con Geor gia). Tro tsky, en su obra Sta lin, aun pro cu ran do no

im pli car a Len in, quien en ul ti ma ins tan cia era el gran res pon sa- 

ble, con fir ma el he cho de que el Co mi té cen tral del Par ti do Co- 

mu nis ta ru so con si de ra ba que Geor gia ya no re pre sen ta ba un pe- 

li gro, li mi tán do se las di ver gen cias tan só lo a es ti mar el rit mo y
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los mé to dos de so vie ti za ción de la mis ma. Es ta ob ser va ción del

je fe del Ejérci to ro jo quien, an te rior men te, se ha bía opues to vi- 

va men te a la in va sión de fe bre ro de 1921, es tan to más in te re san- 

te cuan to que fue per so nal men te en car ga do por Len in de es cri- 

bir, en 1922, un pan fle to que la jus ti fi ca ba. En tre el im pe ria lis mo y

la re vo lu ción se di fun dió a la sa zón por de ce nas de mi les de ejem- 

pla res en las di fe ren tes sec cio nes de la In ter na cio nal. <<
[3] F. Makha ra dze (su pre si den te), B. Mdi va ni, S. Ka v ta ra dze,

K. Tsin tsadze, etc. <<
[4] Sin con tar, na tu ral men te, las de ce nas de mi les de sol da dos

del 11º Ejérci to, per ma nen te men te es ta cio na dos en el país. <<
[5] Al co men zar el si glo, la no ble za re pre sen ta ba más del 5% de

la po bla ción del país. La ci fra es más im por tan te si se con si de ra

que los geor gia nos re pre sen ta ban apro xi ma da men te el 65% de

es ta po bla ción. <<
[6] En al gu nas re gio nes, la fal ta de tie rras ad qui ría pro por cio- 

nes dra má ti cas. El cam pe sino se veía obli ga do a bus car tra ba jo en

la ciu dad al gu nos me ses ca da año. En contra par ti da re gre sa ba al

país con la ideo lo gía so cia lis ta. <<
[7] N. Jor da nia, el «Ple ja nov cau ca siano», mar có un hi to en la

his to ria de su país. Bri llan te in te lec tual, de sem pe ñó jun to al «pa- 

dre» del ma r xis mo geor giano, S. Dji bla dze, un pa pel im por tan te

en la vic to ria de los men che vi ques y en la cons truc ción de un

Es ta do geor giano. <<
[8] El nú me ro de alum nos en la ins truc ción pri ma ria pa só, de

1917 a 1921, de 138.000 a 191.000. En 1918 se fun dó la uni ver- 

si dad de Ti flis: com pren día 8.000 es tu dian tes. <<
[9] «Hay que des ta car el he cho si guien te: la gran po pu la ri dad

de la GPU en tre las ma sas en la UR SS», pág. 147 de Lo que se ha

he cho con Geor gia. <<
[10] P. Is tra ti, Ha cia la otra lla ma, pág. 189. <<
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[11] To ma do del in for me es te no gra fia do del dis cur so de And ja- 

pa ri dze. <<
[12] Fr. Ad ler, L’En quê te des Tra de-Unios en Rus sie, tra duc ción

fran ce sa de Bra cke, Edi ción del Par ti do So cia lis ta (A.F.I.O.), Pa- 

rís, 1925, pág. 16. <<
[13] Nu me ro sos ex trac tos de es ta li te ra tu ra han si do re pro du ci- 

dos en di ver sas len gua eu ro peas. Véa se Der Te rror in Russ land und

Geor gien, edi ción de la In ter na cio nal so cia lis ta, y La dé lé ga tion des

Tra de-Unions Bri tan ni ques et la Geor gie (en fran cés), edi ción del

Par ti do so cial de mó cra ta geor giano, Pa rís. <<
[14] Hay que te ner en cuen ta que tan to Mos cú, en sus in for mes

de 1924, co mo H. Bar bus se en 1928, ha blan del «prín ci pe An- 

dro nika ch vi li», su bra yan do de es te mo do su ori gen no ble. Es co- 

mo si se lla ma se a Len in con el ape la ti vo de «gen tilhom bre Ulia- 

nov». A es ta gro tes ca de ma go gia opo ne mos el si guien te ex trac to

del pro ce so ver bal del in te rro ga to rio del ca ma ra da An dro nika ch- 

vi li.

«El pre si den te (del tri bu nal bol che vi que): Acu sa do An dro nika- 

ch vi li, ¿si tua ción so cial?

»An dro nika ch vi li: In te lec tual.

»El pre si den te: ¿Su es ta do? (So cial.)

»An dro nika ch vi li: Prín ci pe des ti tui do en la épo ca de la au to cra- 

cia za ris ta. Fui dos ve ces lle va do an te los tri bu na les por ra zo nes

po lí ti cas: La “Cá ma ra ju di cial” me con de nó a de por ta ción per- 

pe tua a Si be ria, re ti rán do me los tí tu los de no ble za, así co mo to- 

dos los pri vi le gios inhe ren tes a los mis mos.» <<
[15] Un mi li tan te del Par ti do so cial de mó cra ta que no ha bía te- 

ni do nin gu na re la ción con la in su rrec ción. <<



376

[1] Chir vin dt ig no ra la in ten sa ac ti vi dad po é ti ca que se ma ni- 
fes ta ba, por ejem plo, en can cio nes co mo la si guien te:

Las So lo vski son muy be llas en pri ma ve ra

La vis ta del mon te Seki moi es di vi na

De to dos los rin co nes de la tie rra ru sa

Se nos ha traí do aquí con amor.

A quie nes nos han col ma do de So lo vski

Les ha ce mos un rue go: ve nid aquí vo so tros mis mos

Y cuan do ha yáis pa sa do aquí, dos, tres, cin co años,

Re cor da réis pa ra siem pre el lu gar con de lei te.

Ci ta do por Eu ge nia Ma sal sky, cap. 8 de Me mo ria de lo bo. <<
[2] Se de de la em ba ja da so vié ti ca en Pa rís. (N. del E.) <<
[3] Por su par te, el co ro nel Ch ma ro vin de cla ra lo que si gue:

«Se tra ba ja ba en los bos ques de So lo vki, en el ase rra do y en la fa- 
bri ca ción de la dri llos. Éra mos des per ta dos a las cin co, ca da uno
te nía que ha cer la ta rea asig na da. Los que no con se guían ha cer la se

que da ban allí has ta que la ter mi na ban y no re ci bían ali men ta ción. El es- 
ta do de salud y las con di cio nes del tra ba jo no se to ma ban en
con si de ra ción. En pleno oto ño, hom bres y mu je res que, en fer- 
mos, no con se guían ha cer sus ta reas, pa sa ban jor na das en te ras
( jor na das de vein ti cua tro ho ras) ex tra yen do tur ba con el agua
por las ro di llas. Las ne ga ti vas a ha cer es te tra ba jo oca sio na ban ta- 
les cas ti gos que los de te ni dos no los so por ta ban…». <<

[4] La se ño ra y la se ño ri ta Bru no vsky de cla ran lo que si gue,
con fi ma do por Pa tri zi: «Aun que la ma no de obra sea en So lo vki
nu me ro sa y gra tui ta, nin guno de los tra ba jos em pren di dos en el
ar chi piéla go de la muer te rin de be ne fi cios. Só lo la co ope ra ti va
de be dar al gún fru to, gra cias a los pre cios exor bi tan tes a que se
ven den los pro duc tos». <<
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[5] Sien do el in vierno en So lo vki una no che ca si per ma nen te,
de be uno pre gun tar se có mo pue den pro se guir en es tas con di cio- 
nes los tra ba jos en el ex te rior. La nie ve, que cu bre el sue lo, per- 
mi te ver los su fi cien te pa ra rea li zar los tra ba jos más im por tan tes,
pe ro no sin au men tar con si de ra ble men te los pe li gros pa ra quie- 
nes, por ejem plo, aba ten y tro cean los ár bo les. <<

[6] En pe río do de udar niki, los de te ni dos son mo vi li za bles a
cual quier ho ra de la no che pa ra efec tuar tra ba jos de los lla ma dos
ur gen tes. Esos udar niki nun ca se de du cen de las ho ras nor ma les
del tra ba jo re gla men ta rio. Por la no che, el for za do to ma par te en
los udar niki, y es ac to se gui do en via do a los tra ba jos nor ma les. <<

[7] La se ño ra y la se ño ri ta Bru no wsky de cla ran, ade más, en lo
con cer nien te a Seki rka: «En to das par te, y en Seki rka de ma ne ra
es pe cial, los apa lea mien tos son co sa co rrien te. Pe ro en Seki rka
hay to da vía otro sis te ma de tor tu ra. El pe na do se ve obli ga do, en
Seki rka, a trans por tar de quin ce a vein te cu bos de agua dia rios,
que de be ir a bus car al pie de la co li na, y que ha de su bir fran- 
quean do una es ca le ra de unos dos cien tos cin cuen ta es ca lo nes».
<<

[8] En el «Dia rio» de 17 de ene ro de 1928, pág. 2, col. 1, se di ce
que la se ño ra Kor ni lov, viu da de un mé di co mi li tar ru so fu si la do
por los bol che vi ques, que fue ella mis ma en via da al pre si dio de
So lo vki, dio al pe rió di co le tón de Ri ga, «Jau nakas Zi nas», de ta- 
lles so bre ese su pli cio. «Ex po nien do de es te mo do a una pri sio- 
ne ra des nu da, ata da a un pos te, a las pi ca du ras de los mos qui tos,
y es to por es pa do de va rias ho ras», los bol che vi ques de ben en- 
con trar en los su fri mien tos de es ta víc ti ma fe men i na, un nue vo
es tí mu lo a su per ver si dad. <<

[9] M. S. P. Mel gu nov ha ce alu sión al su pli cio de la to rre fría
en el cam po de Khol mo go ry, en la pág. 175 de su li bro. <<

[10] Pa tri zi, alo ja do en el mis mo re cin to del «Kre m lin» y que
tra ba jó al gún tiem po en las ofi ci nas del mis mo, vio a víc ti mas de
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ese atroz su pli cio. <<
[11] La Ca sa Blan ca, en los al re de do res de Khol mo go ry. Por es- 

pa cio de dos años se ex ter mi nó allí a los de te ni dos. Los cuer po
eran aban do na dos so bre el te rreno, lle nan do las ha bi ta cio nes del
in mue ble po co a po co, has ta el te cho y en ve ne nan do la at mós fe- 
ra a tal dis tan cia que la ma yo ría de los ha bi tan tes de Khol mo go- 
ry, a va rios ki ló me tros de esos tre men dos osa rios, se vie ron obli- 
ga dos a aban do nar sus ho ga res pa ra ir a es ta ble cer se mu cho más
le jos.

Ver Re ve la cio nes so bre el pre si dio bol che vi que de So lo vky, «Dia rio
del Es te», del 19 de agos to de 1925. <<

[12] Véa se so bre Khol mo go ry: El te rror ro jo en Ru sia (1918-
1924), pág. 69, ex traí do de un ar tícu lo de la Re vo lu tsion niaia Ro s- 

si ia (ór gano del Par ti do so cia lis ta-re vo lu cio na rio, Pra ga); y pág.
71, ex trac to de la Vo lia Ro s sii, (La vo lun tad de Ru sia, Pra ga, 1920,
n.º 4. En Che ca se ha bla tam bién de los ho rro res de Khol mo go ry.
<<

[13] Véa se Re ve la cio nes so bre el pre si dio bol che vi que de So lo vky, «Dia- 
rio del Es te», de 19 de agos to de 1925: «to da vía hoy se en ga ña,
se mal tra ta, se fu si la sin pro ce so… to da vía hoy… mue ren de
ham bre los de te ni dos cas ti ga dos en los ca la bo zos…». <<

[14] Ex traí dos de una car ta de Ru sia pu bli ca da en el n.º 31 de
Re vo lu tsion naia Ro si ia y re pro du ci da por M. Mel gu nov. <<

[15] Se me jan te ma ne ra de ac tuar en ca ja per fec ta men te den tro
de las cos tum bres che quis tas. <<

[16] De cla ra ción de Pa tri zi. <<
[17] Apén di ce, pág. 282 § 4: «… De los no ve cien tos con de na- 

dos que se ha lla ban con él (se tra ta del doc tor Li pin ski), dos cien- 
tos mu rie ron en el cur so de dos me ses…» <<
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[1] Re cuer dos de un co mi sa rio del pue blo, 1917-1918, Pa rís, 1930.

<<
[2] Op. cit., págs. 98-105. <<
[3] Ibid., págs. 12-13. <<
[4] Ibid., págs. 88-89. <<
[5] Ibid., págs. 56-57. <<
[6] Karl Ra dek: «El Te rror ro jo», Iz ves tia, n.º 192, 6 de sep- 

tiem bre de 1918. <<
[7] L. Tro tsky: Te rro ris mo y co mu nis mo. <<
[8] Ra dek, op. cit. <<
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