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Sergio DellaPergola Nos encontramos en un mome~to histórico coyuntural: despedimos un
siglo y esperamos la llegada de uno nuevo. Esto nos exige hacer un
recuento de los logros y fracasos a los que hemos contribuido como
sujetos y objetos del devenir social. El siglo que está por terminar arrojó
un balance en letras y números rojos: los prejuicios, la persecución y el
exterminio de millones de seres humanos inocentes en diversas partes
del mundo destruyeron las aspiraciones y esperanzas de una racionalidad
y un progreso en ascenso de las sociedades; ideas con las que ingé-
nuamente se nutrieron las primeras décadas de nuestra centuria.

Las experiencias del pasado reciente nos ubican en una incertidumbre
generalizada respecto al futuro, no sólo por las posibles premoniciones
que de aquellas se desprenden, sino por los hechos que nos golpean en
el presente. Por tanto, el desafio al que hacemos frente en la actualidad
demanda de los estudiosos de las ciencias sociales poner al descubierto
-para someterlas a escrutinio y análisis- las acciones, ideologías y
estructuras que han impedido la posibilidad de la convivencia pacífica
entre los hombres al negar el principio fundamental de los derechos para
todos. Exponer la enorme devastación del pasado como una parte de la
infame herencia intelectual y política de este siglo, reclama, antes que
nada, ponerla en su justa dimensión.

La revista Acta Sociológica que hoy ofrecemos a la comunidad
académica y a todos los lectores interesados en el tema, trata, por
primera vez en nuestro contexto universitario, del Holocausto judío
durante la Segunda Guerra Mundial, planeado, programado y ejecutado
por el nazi-fascismo y sus adeptos. El Holocausto rebasó las violencias
comunes o las guerras entre naciones; su definición se formuló en las
Leyes de Nüremberg y en el proyecto de la Solución Final que prescribía
el mandato de erradicar a todo un pueblo de la faz de la tierra. El
Holocausto, más que cualquier otra calamidad histórica, compendia y
caracteriza con mayor fuerza la monstruosidad destructiva de nuestro
siglo; expone la usurpación, exclusión y atropello masivo a los principios
éticos y morales que habían animado, a través de los tiempos, la
búsqueda de humanízación en el comportamiento de los hombres. Es así
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EL GHETTO: HISTORIA Y MEMORIA 

Judit Bokser 
Gilda Waldman M. 

Resume n 

Este articulo reconstru ye una de las Cases del proceso de extennin io de seis miliones de 
judios durante Ia Scgunda Guerra Mundial: In referida al establecimiento de los ghellos 
en Polonia y Europa Ori enta l. Es ta reconstruccion se susteuta sobre dos ejes Iund a
mentales. POI' una parte, la dimension historica. que se centra en aspectos centrales de 
la c reacion de los ghettos, su significado para la vida j udia, su estructura orga n izativa , 

la vida en su interior y el proceso de su destruccion. Pori a otra, la dimension testimonial, 
que pone atencion en los poemas, diaries y archives escritos en el ghetto;como expresion 
individual y de pertenencia colcctiva y, al rnismo ticrnpo, C0l11 0 depositaries de la 
memoria. componente esencial de la experiencia historica del pueblo judie . 

Abstract 

This paper reconstructs one of the phases of the extermination ofsi x million Jews during 
World War II : the estab lishment of ghettos in Poland and Eastern Eu rope. This 
reconstruction is bas ed on two axis. On one hand. the historic dimension. which centers 
in fundamental aspects of the creation of the ghettos. their meaning for Jewish life, their 
organizative structure. life in the inside. and their destruction. On the other hand, the 
testimonial dimension. which focuses on the poems, diaries and archives wr iten in the 
ghettos as individual expression of collective membership . and. at the same time. as 
depositaries of collective memory. essencial component of the historical experience of 
the Jewish people. 

Si bien el siglo xx ha estado recorrido por asesinatos masivos. 
masacres y genocidios que han dejado una cifra escalofr iante de 
victimas. n1l1gl111 acontecimiento historico de este peri odo ha tenid o un 

alcance tan devastador en sus motivaciones y en su dimens ion etica 
como el Holocausto . Aunque ha sido estudiado exhaustivamente, razon 

e imaginacion han que dado desamparadas frente a este evento . La 
primera no puedc comprender un mal inimagin able ; la segunda no puede 

imaginar un mal incomprensible. Acontecimi ento central del siglo que 

Acta Sociologica 26-27. mavo-diciembrc de ]')')() 
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termina, el Holocausto significo el cxterrninio de dos tcrccras partes del 
judaismo europeo, al ticmpo que confronto a la concicncia occidental 
con las paradojas de su modernidad: razon y ciencia no constituian, 
ncccsariamente, las vias de liberacion que la Ilustracion habia soiiado 
nl que podian evitar las vcrtientcs mas sombrias de la barbaric: la idea 
y el mito d la historia C01110 progreso convivian can la mas pcrfccta 
planificacion ciontifica del ascsinuto masivo y las csperanzas mas 
promisorias de la hurnanidad habian llegado a limitesde inhumanidad 
jarnas contcmplados haste cntonces . 

E1 Holocausto constituyo un acontecimiento unico. Referido al 
asesinato de s ' is milloncsdejudios y a la planeada aniquilacion total del 
pueblo hebreo -impedido 5610 por Ia derrota alernana en la Scgunda 
Guerra Mundial- cl Holocausto no tiene parangon en la historia.' POI' 

primera vez, un Estado legitimamenteconstituido SI;) propuso aniquilar 
a hombres, mujcrcs y nifios pOI' el mero hecho de SCI' judios, a fin de no 
dejar huella de ellos ell el mundo. POI' primera vez, en 1933, Ull Estado 
rnoderno, poseedor de una avanzada tecnologia, cay6 en poder de una 
ideologia, un partido, unhombre y unsistema de dominacion para los que 
elantisernitismoera lacirnaideol6giea deun pensamientoprofundamente 
racista que en el marco de una concatenaci6n unica de procesos y 
eventos condujo al exterrninio. 

El asesinato y la destruccion de la vida comunal judia fue para el 
Estado nazi un finensl mismo, sustentadoen la convicci6ndeque eljudie 
no tenia derecho a vivir. EI Estado nazi dedic6 sus energias y sus 
instituciones gubernamentales, industriales, tecnologicas y cientificas 
para cometer el asesinato masivo de milJones de judios europeos bajo eJ 
eufemismode Soluci6n Final. A diferenciadeacontecimientos historicos 
previos, el objetivo primario del nazismo no era la conversion 0 la 
persecucion del judie, S1110 su aniquilacion total. Se trataba, en ultima 
instancia, de cambiar el espcctro y la composicion de la especie humana 
eliminando a uno de sus componentes -el pueblo judio- de Ia faz de la 
tierra . 

Si bien entre las victimas del nazismo puede contarse a polacos, 

, Para un ana Iisis compara tive entre el HolOCJUSlo 'I otros geuocidios . vease, Alan S. 

Rosenbaum. editor. Is The Holocaust Unique/Perspecti ves on Comp orative Genoc ide, 
Boulder. Westview Press. 1996 , Yehuda Bau er: " TIle Place of Holocaus t in Contemporary 
Hist or y" en Joh n Roth and Michael Be renbau m (cditores). Hotocau st. Relig iou s ond 
Philosoph ica l Implications, New York. Para gon House. 198 9. r p. 16 -42. 
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gitanos, comunistas, homoscxualcs y prisioneros de guerra sovicticos, 
entre otros, cicrtamcntcfueron losjudios cl blanco central del regimen 
nazi. El historiador Yehuda Bauer soitala al rcspecto: "La luchacontra 
losjudios fuc parte crucialde la cscatologla nazi. un pilar absolutamcntc 
central de su visionde mundoy no solo una parte de su programa"." En 
csta linea de pcnsamiento, en cl scno de la prolifera historiografia 
contemporancaCIl tornoal nazismo,un lugardcstacadoocupan aqucllos 
cstudios quehan pondcradocl lugardelHolocaustoC01110 una dimension 
central y sustantiva de aquel. El pcrmanente avance en la invcstigacion 
ha gcncrado nuevas cnfoques y hoy privan intcrprctacioncs que han 
convcrtido a la diversidad en su rasgo distintivo. En un intento par 
caractcrizar cl cstado actual del saber. Saul Friedlanderaludc al flujo de 
las rcformulacioncsde losultimosquinceanos, apuntando,sin embargo. 
hacia la posibilidad de vcr en cstas acercamicntos complementarios, 
factibles de nutrir nuevas sintesis.' 

Entre los elementos que puedcn oriental' la conjuncion de las 
interpretaciones mas tradicionales con los nuevos enfoques, el binomio 
mcdcrnidad-mitoaparece comouna dimension destacada que permitiria 
una amplia caracterizaciondelantisernitismonazi.Tanto la modernidad 
como el mito parecen haber convivido, como elementos contrarios y 
cocxistentes en el seno del nazismo:' En la imagen nazi deljudio, puede 
verse de un modo paradigmatico como el mito se entretej e y arropa de 
pensamiento "cientifi co". Mientras que por una parte la dimension 
mitica, arraigada en la tradicion, el imaginario y las teorias populistas 
raciales se centro en el peligro inherente en la naturaleza biologica del 
judlo,' por ia otra, se inserto en el discurso cientifico y modemo del 
pensamiento racialdelsiglo xrx.' Sinembargo, elcomponente"cientifico" 

I Ychuda Bau er, op. cit ., p, 17 . 

, Sa ul Friedlander, "The Ext erm iantion of European Jew s in Historiography Filly Years 
Later". en Alvin Rosenfeld, editor, Tlunking Abo l/t the H olocaust Aft er Half a Century", 
Indiana Uni versi ty Press, 1997 ,3-17. 

" [bid 

, \ case George L. Mosse. The ( /'I SIS ofGerma n Ideolo gy : ln tetlectual Origin s of/he Third 
Reich. ;\cw York, Universal Library, 1964 . 

6 ASL, el aut isemitismo nazi conjunto el odin a l judio de fak es miticas con teorias racistas 
qu e presuponian 1:1. cx istcncia de razas super iorcs e inferiores. y con ideas de un darw inismo 

social que postulaba la lucha a muerte entre ambos tipos de razas por la dominaeion rnundial. 
L.1 pureza racial file centro de la idcologia nazi', basada en los principios de la selcccion natural 
y la supcrvivencia del mas apto, su objeiivo consistia en buscar "espacio vital" para que In 
raza aria lograra la dominacion del rnundo. 
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pa rece diluirse y la dimension mitica apa rece de modo exclusivo en 10 
que respecta a lit vision del judie como peligro no solo por ca usas 
biologicas s ino por la percepcion nazi de el como fuerz a destructiva en 
la historia. asociada sirnultaneamente ala dorninacionmundial asicom o 
a su destruccion 

De alii que la victoria del "ario germa ne " sobre el judio no era solo 
una necesidad geopolitica para su exi stenci a, sino una cond icion para la 
supervivencia de toda la humanidad , toda vez que una arnenaza 
fundamental para la consecucion de estc objetivo 10 constitu ia ]a 

exis tencia deljudio," un elernento sa tanico y par as ito, debity despreciable, 
y s in embargo, tam bien inmensam ente poderos o y ab solutamente 
malvado" En tanto encarnacion del mal. era una raza cuya desC 

hurnani zacion genera una cruel interac cion entre el concepto de raza 
inferior y de anti-raza 8 El exterrninio judie se volvia , as i, para los nazis, 
como 10 diri a Himmler en 1943, " una pagin a glori osa de su historia". en 
la que la Solucion Final representaba una obligac ion moral 

Quienes han destacado a l antisernitismo como caus a directa del 
exterrn inio de los judios. han puest o un enfasis diferen cial sobre sus 
dimensiones contra rraciona les 0 no instrumental es. asi como sobre los 
aspectos irracionales de la politica nazi 'J 

Un acercamiento a la vez complejo y multidimensional alnazi smo y 

al Holocausto apunta hacia la conjuncion de una diver sidad de procesos 
historicos contingentes, de desa rrollos estructura les y de eventos que 
pusieron en j uego diversos asp ectos de la reaJidad . De a lli que la 
atenci on a las raices ideologicas del anti sernitismo y sus ncxos de 
significacion con el Holocaus to refiera tanto a sus relaci ones con los 
antecedentes historic os y con la configuracion interna del regimen, 
como a los nexos con la organi zacion bur ocratica y tecnica del 

1 Yehuda Bauer, op. cit., p. 17 . 

8: Cabc scfinlar q Ut: entre lasnuevas interpretacioncs, Friedlander dcst.ica el desplnznmiento 
del enlas is puesto en d aruisemitismo hacia el desarrollo de tcorias rncialcs "ncgativas" como 
resultad o de l desencauto con la posibilidad de una "t crapia soc ial positiva" y el impacto de 
teorias de seleccion biologica imp uls.idax por 101 guerra . Friedland er. op. cit, p. 4 

9 Para un aualisis de estes cnfoques vcase Philippe BUITin. Hitler and the Je ws: The 
Genesis of the Holocaust. New York, Routledge. Chapman & HaIL 1994 . Una novedosa 
dist inci ou entr e el irrucion alism o y la conrrarra cioua lida d ~e encuent ra en Dan Diner, 
" Historica l Understanding and Counterral iona lity: The Judenrat as Epistemological Vantage", 
en Sau l Friedland er, editor, Probing the Lunus of Representation: Nazism and the Final 
Solu tio n, Ca mbridg e, Harvard University Press, 19 9 ~ . 
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exterrninio del pueblo judie. " Asi, por ejemplo, la tension entre el 
imperative extrernista del pensamiento mitico y los requerimientos de las 
politicas burocraticas de un Estado moderno Ie han conferido un rasgo 
distintivo a las politicas nazis, tanto mas especificos a la luz de la 
interaccion de estos con la figura de su rider maximo. 

En esta linea, [a propia complejidad de la dinamica interna del 
sistema nazi, las interacciones entre los diferentes agentes y actores 
politicos y los procesos de estructuracion del sistema dual partido
Estado posibilitaron, permitierony orientaron e!exterrniniode losjudios. 
De [osestudios eo tome ala estructuracion organizativa del uazismo vis 

a-vis la persecusion y el exterminio de los judios. se han perfilado tanto 
la concepcion de un aparato burocratico que actuo de modo autonomo, 
como la de un ordenamiento en el que la coexistencia de diferentes 
centros de poder y sus divergencias de intereses y rivalidades condujeron 
a medidas crecientemente radi cali zadas ." 

Cicrtamente, entre los margenes del sistema y los marcos de la 
accion. sedesarrollo una politica demarginacion, persecusionyexterminio 
del pueblo judie La coexistencia de diversos facto res de poder rivales 
asurnio particular relevancia en la gestacion c implementacion de las 
diferentes fases de las politicas anti-judias. EI proceso de la destruccion 
de los judios fuc gradual." Desde esta perspectiva, aunque no exist io un 
plan detallado que fijara tiempos y controlara cada movimiento por 
adelantado, las practicas y dinamicas del o rdenam iento estata l burocratico 

se conjuntaron v armonizaron con los objetivos ideologicos del regimen 
tal como fueron expresados por su lider. De alii que se diera a la luz la 
compleja dinamica de la burocratizacion de sus instituciones, definida 
como una " radioa lizacion ac umulativa", producto precisamente de las 
rivalidades y pugnas entre [as unidades politicas del sistema.':' De este 

10 Sau l Friedlander, Nazi Ger many and the Je ws. The Years ofPerse cutio n, 19J3-1'J39. 
New York HaCTJcc Collins. 1997: Leon Poliakov. La Causoltdad Dtaboltca; Historia del 
Aniiseminsmo. 4 tomos. Espana. Mu chnick Editores. 1982 Y 19 84 . 

II VO"," Raul Hilbe rg. The Destru ction of European Jews. Chica go. Qu adr ang le Hooks , 

1961 ~ Hans Momrnscn. F rom IVcJll/or [0 Auschwitz. l'ri uccton. Princeton Uni vers itv Press. 
1991 

iz Vease 01 respecto. Martin Gilbert. The Ho locaust. A History orthe Je ws of Europe 
[Jllring the Second World War. New York . Henry Holt and Company. 1 98 5~ £ 1 Holo causto. 
1/11 estudio historico, Israel. Uni versidad Abicrta, 1986. G volumeues. 

1j Vease, Saul Friedland er. Na zi Ciel'llwny and th« .l ews, 01'. cu. 

59 



60 JUIllT BOKSER Y (]lLDA Wt\LDMAN 

modo. en la decada de los anos treinta, cl asesinato cstuvo ausente como 
politica estatal no s610 por cl peso de laopinionpublica. sino tambicn por 
la falta de integracion al interior del regimen nazi y Ia carencia de una 
politica anti-judiacentralizada, 

Durante esa cpoca sc aplicaron otro tipo de rncdidas contra la 
poblacionjudia, talescomoelboicota negociosjudios,01empobrecimicnto 
a travcs de la confiscacion de propiedades: la rcstriccion de libcrtades 
civiles y oportunidadcs profcsionales.Ia crcaciondeun clima social anti
judio, la promulgacion de una legislacion anti-judia, que alcanz6 su 
exprcsion maxima con las lcycs de Nuremberg en 1935 y 01 aliento a 
[acmigracion.Decsta forma. losjudios fucronmarginados, discriminados, 
scgregados y cxcluidos de la socicdad alemana y de la protecci6n de 101 
ley, creandosc poderosas frontcras que los separaban del resto de la 
poblacion 

En 1938 sc agudizaron en Alcmania las politicas anti-judias que 
culminaron en novicrnbre de esc aiio con la Neche de los Cristales, en 
la que se quemaron sinagogas, se atacaron negocios y judios alemanes 
y austriacos fueron asesinados y arrestados . De forma paralela, la 
intensificacion de las politicas anti-judias, orientadas a "purificar" a 
Alernania, obligaba de manera perentoria al abandono voluntario 0 

forzado. Sin embargo, las posibilidades de emigrar eran dificiles: cada 
vez eran menos los paises dispuestos a abrir sus puertas para rccibir 
emigracionj udia deAlemania. En 1939 no se tome ninguna medida para 
" resolver la cuesti6n judia ", pero se reforzo el metodo de la ernigracion 
obligada. En el verano de ese afio, el esfuerzo nazi por convertir a 
Alemania en un "territorio libre de judios" estaba en marcha e incluso 
despues de iniciada la guerra, eJproyecto nazi visualizaba la emigracion 
forza.da de todos los judios residentes en territorio conquistado por el 
Reich. 

Con la conquista de Polonia, en Septiernbre de 1939. se agregaron 
aldominionazi tresmillonesdejudios y la situacioncambio radicalmente, 
ya que no se preveian formas satisfactorias para una emigracionmasiva 
de tal envergadura. La estrategia fue entonces, " limpiar" de judios 
areas enteras, concentrandolos en ghe ttos . Desde el inicio de la 
invasion nazi a Polonia las disposiciones contra los judios fueron 
incremcntandose y endureciendose A fines de septiernbre de 1939 se 
promulg6 un decreto que ordenaba que todos los judios que viviesen en 
aldeas y pequeiios pueblos se concentrasen en las ciudades. mismas que 
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congestionaron las poblaciones de refugiados. A fines de octubre de 
1939 se impuso a todos los judios en territorio polaco ocupado por los 
alemanes la obligacion de llcvar en su ropa un distintivo con la estrella 
de David. EI 12 de diciembre de ese mismo ana fueron reclutados todos 
los varones de entre catorce y scsenta aiios para trabajos forzados. 
Poco tiempo despues, se aplicaron a los jud ios polacos las leyes 
restrictivas prornulgadas anteriorrnente en Alemania 14 De este modo, 
la expulsion de escuelas y universidades, as! como la prohibicion de 
visitar lugares publicos y participar en actividades culturales anularon 
sus derechos politicos: a su vez, la confiscacion de sus tallercs, csta
blecimientos y empresas industriales generaron condiciones de extrema 
dificuItad para garantizar su subsistencia. Los arrcstos arbit rarios y los 
frecuentes cases de violencia y brutalidad crearon un terror permanente. 

La idea de estab lecer ghetto s fue planteada en diversas ocasiones. 
por ejemplo, en 1938 por Goering, pero no fue aceptada. En septiernbre 
de 1939, Heydrich ordeno a los grupos de ataque, Etnsatzg ruppen, la 
disoluciondecomunidadescon menos de500 rniembrosy laconcentracion 
de judios en barr ios especiales en e! interior de las ciudades. En los 
meses siguientes se anuncio que todos los judios serian obligados a 
trasladarse a estas areas restringidas. EI primer ghe tto se establecio en 
abr il de 1940 en Iaciudad industrial de Lodz; el segundo, en Varsovia, 
en noviembre del mismo aiio. Este ultimo se convirtio en el mas grande 
en territorio europeo, ubicado en el seno de una ciudad central al 
desarrollo deljudaismo polaco. A pesar de la diversidad de dimensiones 
y carac teristicas de los diferentes ghettos, el de Varsovia ha devenido 
simbolo y paradigma de aquellos La idea de su establecimiento surgio 
en noviernbrede 1939, peroconflictos entre la Gestapo y lasautoridades 
militarcs pospusieronsu implementacion. Enel veranode 1940, antes de 
que este fucse oficialruente establecido. los alemanes construyeron 
murallas que separaban la seccion donde se encontraban los j udios que 
ya habian side concentrados en la ciudad, separandolos del resto de la 
poblacion. Expuesta inicialmcnte como una medida de cuarentena para 
aislar a la poblacion judia por una epidcmia de tifoidea, en septiernbre 
de 1940 los 80 000 polacos que aun vivian en el area fueron removidos 
y el 3 de octubre fue oficialmente dcclarada la existencia del ghetto 

I.' V~ :I 'C Nora Levin, the Hol ocaust. The destruction of Euro pean Jewry /9 33· 1945. 
:,ew York. Schokcn Books. 1971 . pp. 204 Y ss. 
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Se estima que a mediados de octubre, los 140 000 judios que aun se 
encontraban endiferentes zonasaledafias fueron lIevados a el, surnandose 
asi a los 240 000 que ya habitaban ahi. Este movimiento concentro a casr 
400 000 personas en un area de cien manzanas: asi, un tercio de la 
poblacion de Varsovia quedo hacinada en cl 2.4 % de la ciudad 

En 1941 habra ghettos en todo el territorio de Polonia y tambien en 
las zonas conquistadas a los sovieticos despues de la invasion a la URSS , 

en JUJ1l0 de ese mismo ana Inicialmente, los ghettos sirvieron como 
centros de concentracion para los esfuerzos de expulsion; mas tarde , a 
partir de la decision de lJevar a cabo la Solucion Final, en marzo de 1991 
y mas aceleradamente, desde la primavera de 1942, se convirtieron en 
centros dedeportacion para los recienestablecidos centres deexterminio 

De heche, el establecimiento de ghettos no irnplicaba, inicialmente. 
la decision de aniquilar a losjudios . aunque un paso esencial en este plan 
consistia en acelerar Ia ruina economica, social y politica de la poblacion 
judia, deteriorando al maximo las condiciones de vida del gh etto y 
acrecentando el terror. AI principio hubo dos tipos de ghettos: los 
abiertos, solo demarcados como areas restringidas a los judios, y los 
cerrados, como en cl caso del de Varsovia, alrededor del cual se 
construyeron murallas En este ultimo caso, hasta el 15 de noviernbre 
de 1940 fue aun posible para losjudios trabajar fuera del gh etto y salir 
de el A partir de entonces, sus puertas fueron selladas. Las 22 entrada s 
del ghetto de Varsovia fueron clausuradas y ya no se permitio a los 
judios su salida. 

Esta tendencia acompaiio de modo generico a la vida en los dcmas 
ghettos : si bien en un comienzo los alernanes, por consideraciones 
econornicas, concedieron permisos de sa lida y entrada, ello se cancelo 
y se ordeno la pena de muerte a todo judio que fuese hallado en el 
exterior. De igual modo, se prohibio la recepcion de envios procedentes 
de los paises neutrales y el contrabando de mercancias desde el lado 
"ario" se hizo mucho mas peligroso. 10 que incremento eI hambre y 

multiplico las enferrnedades y epidernias. 
A mediados de 1942empezaron a funcionar los campos deexterminio. 

y la sociedad judia del ghetto cornenzo a perecer cuando, a traves de 
sucesivas y gigantescas deportaciones. sus miembros fueron enviados 
a los crematonos. 

Ciertamente, elghetto significo una rcgresion en la vida de losjudios 
polacos de la cuarta decada del siglo xx . Sus murallas que constituian , 
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de heche, una fronte ra entre dos paises, los privaban de gran parte de 
sus medics de subsistcncia: perc, de manera mas grave aun , el gh etto 

implicaba un fenorneno dejado arras por cl reloj de la historia. La 
scgregacion jud ia de tiempos mcdievales, que habia encontrado en el 
gheuo una de sus maximas expresioues. habia sido cancelada por la 
moderuidad y, paulntinamente a 10 largo del siglo XI X los judi os se habian 
iutcgrado a la vida soc ia l. politica y cultura l europea . La ernancipac ion 
judia que habia significado cl acceso a la igualdad juridica y politica de 
los jud ios en el sene de los modernos Estados nacionales. se veria asi 
revcrt ida .' ? 

Los ghettos constituyeron. as i. un paso interrnedio entre la libertad 
de pre-guerra y la aniquilacion posterior. Administrativamentc. el 
ghetto estaba dirigido por un Consejo Judi e, Judenrat , encarg ado de 
ejecutar las ordenes y disposiciones nazis hacia los j udios A partir de 
octubre de 1939 la Policia de Segur idad a lemana fue facultada para 
seleccionar 0 reemplazar a los miembros de los Consejos, sustituyendo 
c mstrumentando sirn ultaneamente el rol de la autoridad. Sub ordinado s 
a la administracion de la ocupacion aleman a, estos Consejos fueron 
par te escncialde la politicanazi de controlde la poblacion Ladiversidad 
de los Consejos Judios en los distint os ghettos fue notable , mostrando 
ca racteristicas diferentes en su constitucion. eI modo como fueron 
nombrados. su grado de representatividad , su estru ctura interna, su 
rclacion con otras organizacioues comunitarias , Con la policia delgh etto 
y la posicion que asumieron de frentc a! problema de la resistcncia 
annada. AI igual que el ghe tto no fue un fenomcno homogeneo. y su 
propia condicion de anorrnalidad cornpartida genero diferencias entre 
unos y otros. los Conscjos Judios exhibieron una gran diversidad ." 
Algunos Consejos fueron la continuacion de las diversas forrnas de 
gobiernoju dioque habian existido en el pasado ; otros fueron nombrados 

" I.a tran sic ion do Jo vida judia do la Edad Med ia 0 10 modcrn ida d, las pugna por cl acceso 

a la igualdad jur idica y po litica en el scno de lus Estados nac iona les y su ;ncorporal"ibn 
ciudad.ma, ,lsi co mo el com plej o proces o de integrucion a la sociedad ha sido defi n ido por 

e l xobrc-u licn tc hist oriador y soc iolcgo Ja cob K.1tZ como "In salida del G he tt o", 

It EI est udio :ya clasico que hrindo de un modo va ngua rdista Lin panorama sistematico. 
a la vez global y difereuciado. de las instituciones y de 1 ;'\ ~ condiciones de vida jud ia en los 
"hellos ex sin lugo,- a dudas. el de lsainu Trunk. Judcnnn-The Jewis h Councils tn Eastern 
tiurope under Na:: (}CCI/P OIW". Nueva York. 1972. Veasc Isaiah TiC"lK , "Tip ologia de los 

.ludenrate en Europ a Ori enta l", en: David Bank ier, editor. El Holocausto. Perpet rad orcs. 
" i ClltII C/I·. testty o«, Jerusal en, Puhli cac ione s Monte Scopus, [986 . pp . 115 · 151 . 
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entre los miembros mas distinguidos de la poblaci6n judia, con objeto de 
inducir a los demas a prestar obediencia y crear Ia ilusion de que la 
existencia judia continuaba normalmente. 

Ciertamente, [asituaci6n y el papel llamado ajugar por los Consejos 
Judios fue profundamentemente ambiguo y dificil. El Consejo estaba 
autorizado para administrar la vida interna del ghetto , por ejemplo, el 
aprovisionamientodealimentos, proteccioncontraenfermedades, registra 
de la poblaci6n, organizacion de las viviendas; la asistencia social. a 
traves de orfelinatos, casas para ancianos, comedores populares y la 
imposicion de gravamenes, e incluso, en algunos casos, la impresion del 
papel moneda y los sellos de correo. Todo contacto entre los judios y las 
autoridades nazis debia hacerse, obligatoriamente, por su intermedio y, 
sirnultaneamente, este se veia obligado a satisfacer los requerimientos 
nazis, primero de dinero y trabajo, y mas tarde, de vidas humanas . Este 
sistema jerarquizado de supervision alemana reforzaba el caracter 
incondicional y absoluto con que se buscaba que los Consejos Judios 
garantizaran el cumplimiento de las ordenes. De alli que un dilema 
similar los unia: "conservar la vida judia en un marco de destruccion 
alemana. No podian seguir indefinidamente sirviendo a los judios, 
mientras simultaneamente obedecian a los alemanes"." Asi, de frente 
a [a paradoja de conservar la vida judia en el marco de Ia destruccion 
llcvada a cabo por los alemanes, se desar rollo la estrategia, por ejemplo 
de " rescate mediante el trabajo", misrna que se dio de modo ampliado 
en ghettos como Lodz, ViIna, Cracovia y Czestochowa, en los que se 
construyeron industrias y fabricas que perrnitian prolongar la vida 
hurnan a a partir delsupuestodequesu utilidad permitiria negociar la vida 
de quienes la sostenian por medio de su trabajo." En esta 16gica de 
dominaci6n, cabe destacarse que los ghettos contaron con un elemento 
nuevo, inexistente hasta entonces en la vida comunitaria hebrea: una 
policia judia; creada por iniciativa nazi, cooperaba con el Consejo para 
imponer SU autoridadentre [a poblacion.Simultaneamente. los alemanes 
protegian a otras sectores no pertenecientes al Consejo Judio, a quienes 
hacian concesiones econ6micas 0 sobomaban para alentar Ia delaci6n. 

En el sene de este marco progresivarnente deshumanizante, que 

17 Raul Hilberg. " EI ghe tto como forma de gobiem o". en Da vid [la nkier. 01', cit.• p. 175. 
ta lb id., pp, 176 Y ss. 
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atentaba contra lavida individual y la pertenencia y solidaridad colectivas, 
asistirnos sin embargo, al desarrollo intensode los movimientos, partidos 
politicos e ideologias existentes durante el periodo anterior a la guerra. 
Estos continuaron con sus actividades, sus debates y sus pugnas en el 
ghetto, 10 que si bien no les permitio convertirse en una alternativa al 
Consejo Judio, les posibilito dotar del significado y orientacion que toda 
accion colectiva requiere. La diversificacion de la vida politica y cultural 
que acompaiio al judaismo europeo a vuelta de siglo y que se consolido 
en las primeras decadas del siglo xx, se origino a partir de la pluralidad 
de diagnosticos en tomo a la solucion de la "cuestionjudia" y las posibles 
soluciones ala condicion judia en la modernidad. Estos oscilaban entre 
la asirnilacion y el renacimiento nacional; entre la integracion grupal 
-con diferentes codigos de identidad de minoria nacional 0 cultural-, 
variadas formas de autonomia y la incorporacion a los procesos 
revolucionanos globales: En todo caso, entre las dimensiones puestas en 
juego por este proceso dediversificacion interna secularizante, destacaba 
la reivindicacion del papel de la accion del hombre y e! grupo en la 
definicion de su destine. De alii que en el seno del ghetto, la polernica 
ideologica oriento la interpretacion de los sucesos al tiempo que separo 
y confronto, arrojando divcrsos grados de luz y sombra sobre una 
realidad que minimizaba la posibilidad de incidencia. Parte importante de 
esta actividad politica fue la labor de los movimientos juveniles, que 
constituycron cl nucleo de 10 que seria, posteriormente. la resistencra 
armada en algunos de los ghettos 

Como consecuencia de 10 antenor y de modo complementario, la 
actividad cultural realizada dentro de los ghettos fue notable. Si bien la 
vida estaba modelada por la obligatoria adaptacion a las condiciones 
impuestas por el dorninio nazi, y, fundarnentalmcnte, poria neccsidad de 
sobrevivir, no se trataba solo de sobrevivir fisicarnente, sino tambien 
politica, cultural y espiritualmente. A pesar de la intensidad de los 
sufrimientos -sobrcsaturacion poblacional, raciones alimenticias 
insuficientes. enfermedades. amenazas de ser llevados a trabajos 
forzados. entre otros- en los ghettos continuaron las conferencias, las 
actividades teatrales, y los conciertos: una vasta creacion literaria en 
hebreo, yidish y otros idiornas se traducia en una pasion por la lectura; 
aunque la educacion estaba expresarnente prohibida, se impartian 
clases clandcstinamente tanto para niiios como para univcrsitarios La 
prensa clandestina prolifcro. llegando a publicarsc mas de 50 periodicos 
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diaries solamente en el ghetto de Varsovia . Debe recordarse que los 30 
diari es y 130 periodicos enyidish, hebreo y polaco queelj udaismo polaco 
habia generado fueron abolidos en 1939 y sc prohibio tambien la lectura 
de la prensa alemana.19 En 1940. la administrac ionalemana. c!Gobicrno 
General , cornenzo a publicar un periodico semanal que solo contenia la 
informacion (y desinforl11acion) que los alemanes querian transmitir \ 
las ordenes que debian cumplirsc. De a lli que la prensajudia clandestina 
en el ghetto de Vars ovin como en los otros ghettos. cumplio la tarea 
esencial de provecr informacion al tiempo que devine un taco de 
referencia precisamcnte para resguardarse frente a la dcshumanizacion 
y garantiza r la supervivencia humana." Los cditores de los pcriodicos 
eran. ensu mayoria, miernbros destacados de los partidos yorganizacioncs 
politicas, as! COmo de los movimientos Juveniles. que proyectaron cn la 
pa labra esc rita las polemicas idcologicas En estos foros es posiblc vcr 
como ante las traumaricas condiciones que les fueron unpuestas a sus 
vidas, las diferentes posiciones reflejaron la mediaciondesus diagnosticos 
ideologicos en la aprehensionde la rcalidad y la ceri tra lidad de las pugnas 
politico-enlturales. 

De este modo, en media de las terribles vicisitudes del ghetto. se 
consolido un fuerte ambito de reflexion sabre el presente, de re
interp retac ion del pasado y de visiones del futuro que nutr io un 
sentimiento de conciencia historica . Esta encontro a su vez, en el 
test imonio escrito una de sus mas importantes fuentes de expresion EI 
histor iador Emmanuel Ringelblum, organizado r de los arch ives 
clandestinos del ghe tto de Varsovia y del diario que ha perrnitido 
reconstruir la vida en eJ, sefialaba a priucipios de 1943. casi al final de 
su vida 

"Todos esc ribian - periodistas y esc ritores por supuesto, pero tambieu 
maestros, hombres publicos, jovenes. incluso niiios-. " 21 

La palabra dejo de pert enecer, asi. solo al escriba encargado de 

i s Vcase Leui Yahil , "The W~ J"<,1\V Underground Press. ,\ Case Study in the Reaction 
to Antisemitism", en Jehud-, Rcinharz. ed itor. LIVing With An ti" 'II1II1SIIl . M ar/em J ewish 

Re.,'ponsus. Hnn l,) v ~ r y London, Brandeis University Press. Universitv Press of New England. 
1987, r 4 [3. 

'0 [hid 

:I Emmanuel Ringclb lun-. "Oy neg Shabes" en: David Roskies (editor), The Litera ture 

of Des/me/ion. JeWISh Responses 10 Cata strophe, Philadelph ia-New York-Jerusal em, TI,e 
Jewish Publica tion Soc iety. [989, p. 386 
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copiar sin errores los textos sag rados. 0 al rabino erudite, 0 incluso al 
historiador profes iona l. En los ghettos. i« palabra esc rita se soc ia lizab a ; 

la experiencia colectiva pasaba a traves del testimonio individual y es te, 
sustentado sobre la vivencia personal, se transformaba en la vivencia de 
todo un pueblo EI testimonio fue, incuestionablemente, unico y sus 
palabras fueron las de una epoca y contribuyeron a crear una memoria 
colec tiva . La vivencia personal y la comunitaria se inse rta ron en la vasta 

tradicion testimonial judia, que obedecia a un doble imperative . EI 
pri rncro. el de dar testimonio para documcntar un acontecinuento 

denunciando toda iniquidad y buscando la ju sticia ; clsegundo, plasmado 
dcsde de] Deuteronomio biblico y forjado por profetas Y sace rdotes. el 
de recorder, com ponente central de la experiencia colectiva del pueblo 
judio. En este sentido, la pa labra testimonial escrita en los ghettos 
constituyo un elernento de res istenc ia frente a l olvido y la muerte; perc 

tarn bien fue una re-escritura dc la historia desde la perspectiva de los 
veneidos . El testimonio de los ghettos. escrito en un presente sin futu ro, 
des afio el proyecto nazi de borrar de la faz del planeta al pueblo j udie , 
como si cstc no hubiera existido ni pudiera dejar herederos ni memoria; 
respondio a la necesidad de interp retar el significado de la experiencia 
y fue tambien la continuaciou de la tradic ional respuesta jud ia a las 
ca tastrofes que asolar on su historia, desde aquellos versos que eantaban 
junto a los rios de Babilonia la nostalgia per Jerusalen, pasando por los 
relates en tomo a los ma rtires que sacr ifiearon su vida en nombre del 
No mbre Sagrado. los testim onies de la expulsion de Espana 0 los 
poernas escritos por Jaim Naclunan Bialyk a raiz de los po groms de 
Kishinev en ]903 

En los gh ettos , supervivencia y testimonio se volvieron ejes de una 
misma tension el testimonio iiterario fue un medio para combati r la 
desesperacion , a l tiemp o que la supervivencia encontraba en el testimo
IUO una forma para que fa historia sc narr ase a si misrna EI testimonio 
intentaba sobrcponerse al s ilencio al que el ju die estaba condenado. 
creando una estrecha relacion entre el que escr ibia y su comunidad. 
Aislados, con una percepcion fragmentada de SLL realidad. eentrados 
solo en 10 que ocurria a su alrededor e impos ibilitados para imaginar una 
Soluciou Final para la cual no existian precedentes historicos, quienes 
esc ribian en los gh etto s eran testigos directos de 10 que acontecia . 

De hecho. existia una conexion inrnediata entre la experiencia.. el 
escritor y cl texto Los testimonies de los ghettos estan esc ritos desde 
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el rernolino de los acontecimientos y tienen, por 10 tanto, el peso de la 
realidad; se inscriben, a su vez, en la interseccion entre el proposito 
distorsionador de la informacionproporcionada por el regimennazi, las 
propias esperanzas y la conciencia del valor de su propia obra. 

El caracter detenninante de esta dominacion sobre la vida y el 
destino de quienes escribian condujo ala drarnatica paradoja de que el 
autor de los diarios, de modo mas evidente, no era el protagonista de la 
narrativa, ni el autor de su vida, ni el agente de su realidad. EIhecho de 
estar encerrados en el ghetto convertia a los escribas en victimas a 
merced de sus perseguidores; su destino estaba fijado de antemano. La 
experiencia personal se desarrollaba, asi, en el marco de una realidad 
sobredeterminada por el destino grupal sobre el cual se reducian las 
posibilidadesde incidencia. 

Los testimonios escritos en los ghettos son multiples y variados: 
desde. predicas y sermones -religiosos y seculares- dedicados a 
comprender el significado de 10 que acontecia, hasta novelas que 
pretendian reflejar fielmente la realidad; desde leyendas de la tradicion 
judia actualizadas a la desgracia de la situacion, hasta reportajes que 
describian, por ejernplo, las fumigaciones de los departamentos en el 
ghetto de Varsovia y los banos forzados en pleno inviemo en aras de 
la "desinfeccion"; desde las cronicas satiricas sobre las disposiciones 
del Consejo Judio y sus efectos sobre la poblacion hasta la mas pura 
prosa literaria que reflejaba 10 que era tener hambre en el ghetto ;" 
desde poesia hasta diarios personales; desde testimonios individuales 
hasta notas cotidianas y archivos historicos que daban cuenta del 
acontecer en la vida judia del ghetto . 

Quisieramos detenernos, sin embargo, en algunas expresiones 
testimoniales que fueron particularmente importantes, no s610 como 
recreacion de los gritos y silencios que recorrian a los ghettos, sino 
asirnismocomoaquella otra voz que se alzaba frente a la voz unica de 
la experiencia cerrada del ghetto , negandose a capitular frente a la 
destruccion y otorgando nombre a los eufemismos con los que el 
nazismo pretendia ocultar la verdad. 

La poesia, por ejernplo, fue un genero que florecio como medio de 
comunicaci6n en los ghettos, ya sea publicarnente 0 en la prensa 

22 David Roskies, op. cit., pp. 399-454. 



EL GHETTO: HISTORIA Y tvrEMORIA 

clandestina. Muchos poemas se convirtieron en canciones, e incluso en 
hirnnos de resisteucia; algunos fueron escritos para representaciones 
teatrales y otros se recitaban en reuniones juveniles. El lenguaje de la 
poesia. fragmentario y metaforico, asi como su intcnsidad emocional y 
el poder de su palabra se prestaban de manera casi ideal para expresar 
la desesperacion y la inconmensurabilidad del dolor que asolaban al 
gh etto. 

t,Corne podia un padre enseiiarlea un hijo, por ejemplo, el hambre 
y el frio? 

En el ghe tto de Varsovia. en mayo de 1941. Yitzhak Katzenelson 
escribia: 

Sale, mi am or, a la calle,
 

sa le y muere en la calle.
 
en /a dura accra.
 

Traed a nuestros palidos hij os.
 
Traed al mayor,
 

traed al mediano,
 

el menor es min muyjoven
 
pe ro como un judio adulto
 
puede morir de hambre en la calle.i?
 

Y el mismo poeta, en enero de 1942. agregaba: 

Hace fr io adentro, un frio am argo. 
Lob os corren alrededor del cuarto. 

Os os po lores obstruyen las ventanas . 

Yo , mi esp osa y mis hijos temblam os 

y no sabemos que hacer. 

Y nadie ve, y nadie quiere oil'.
 
No llores, oh , no llo res.
 

Aunque tus lagrimas son silenciosas,
 

pueden helarse en tus 0)0 5::4
 

Zl Yitzja k Katzenelson, "Songs of Hunger" , en ibid., pp. 472 -473.
 
" Yitzjak Katzenelson, "Songs of the Cold", en ibid., p. 473.
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Muchos poemas expresaban la cruda realidad de ios niiios huerfanos 
acunados por manes ajenas. Asi. por ejcmplo. Leah Rudnitsky escribia 
ell el ghet to de Vilna en 1942 

Pajaros se posan en las raina s.
 

Du erme. ni niho querido.
 

Jun to a III cuna. en el campo.
 

/lI 1 extraho sc sicnta y canta.
 
A lguna vez tuviste otra cuna
 
tejida de al egria.
 

Y tu madre. 011 {71 madre.
 
ya no rcgresara mas. ~ 5
 

Y en el nus mo ghe tto , ell abr il de 1943. Shmerke Kaczerginski 
escribia: 

En algun lugar tu padre dcsaparecio,
 
desaparecio con toda nuest ra alegria.
 

Quieta, mi nino : no llores. mi tesoro:
 

no sirvcn las lagrimas.
 
N o importa 10 furta de tus lagrimas.
 

el enemigo no las vera .
 

Los rios se abren en oceanos
 
las celdas no son cl mundo.
 

pero para nuestro dol or
 

no hay final
 
no hay luz . ~6
 

Otros poemas acentuaban el dolor, no solo del frio, sino de la fa lta 
de hogar : Wladyslaw Szlengel escribia en 1941 en e! ghetto de 
Varsovia: 

La nieve que cae es miserabl e y taladra.
 

Lana blanca envuelve mis pies.
 

Un j udio en su trabajo -Y lin soldado .
 

Juntos estamos en las ca lles vacias.
 

21 Leah Rudnitzky: " Birds are Drowsing". en tbid.. p. 478.
 
16 Shrnerke Kaczerginski : "St ill. Still". en ibid.• p. 480.
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TZI no tiene s hogar -tampoco y o.
 

EL tiempo ha detenido el leve flu ir de La vida .
 
Oh, que brecha temerosa en tre tu y yo.
 

Y sin embargo, estamos ligados por La nieve.?'
 

Uno de los mas conmovedores poemas escritos en el ghetto 

pertenece a Abr aham Su tzkever quien, entre tejiendo la fue rza poetica 
y la terrible realid ad de la guerra, escn bia en el ghetto de Vilna en enero 
de 1943 

Las ruedas de La carreta se ap resuran,
 

palpi tando. .
 
i Que llevan?
 
Zapatos. temblando .
 

La carre ta es como
 

una gran sala:
 

los zapatos se apretujan
 
como en un baile
 

/ Una boda? /Una fies ta?
 

"Me he vuelto ciego ?
 
I. Quien ha deja do
 
esios zapatos at ras ?
 

Las ruedas rechin an
 

con un estrepito temeroso,
 

tra nsportadas desde Vilna
 
a Berl in.
 

Debiera aqui etarme,
 

mi lengua es como carne,
 

pe ro La verdad, zapatos.
 

i'dande es tern (us pies?
 

21 Wladyslaw :w engel: "Two Gentlemen in the Snow", en ibid., pp. 486- 7. 
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{,"Los p ies de estas botas 
con botones afuera ? 

l esos. sin nadi e, 
o aquellos. s in una novia? 

i., D6nde esta el nino 

que cabia en estos zapatos? 

/Es ta descalza la muchacha 
que compro estos otros? 

Pantu flas 0 zapati llas. 
miren , aqui estan las de mi madre: 
Sll par del Sabado. 

j unto con otros pa res. 

Los ruedas rechinan 
con lin estrep ito temero so, 
transportadas desde ViIna 
a Berl in. ~8 

Sin embargo, la mayor parte de 10 escrito en los ghettos fueron 
diarios 0 notas, en los cuales la vida cotidiana se expresaba a traves de 
la vivencia, los sentimientos y los pensamientos de quien escribia . Los 
diarios presentan, de manera relativamente detaIlada, los sucesos de 
cada dia con la espontaneidad de quien escribe 10 que vive. A difercncia 
de las memorias del Holocausto escritas por sobrevivientes, que ofrecen 
una reflexion sobre el pasado e imponen un orden y una interpretacion 
al recuerdo historico, los diariosescritos en eI ghetto carecen de un larga 
sedimentacion intelectual 0 emotiva, al tiempo de que quien los escribe 
desconoce 10 que seria la "solucion final". 

Reflejo vivido de la forma en la que los habitantes del ghe tto se 
adaptaban a los ritmos cotidianos fijados por los nazis. los diarios 
expresan los procesosdedesintegracion fisicay moral queexperimentaron 
los gh ettos entre 1940 y 1944, reproduciendo existencialmente la 
atmosfera vivida pOI' los judios. encerrados y aislados, durante dicho 

" Abraham Sutzkever, "A Load or Shoes" , ell ibid., PI'. 493 -4. 
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periodo. Esc rit os en sec rete . en hojas de pape l co nsegui das 
dificultosamente. los diarios preservan una vivencia individual que se 
transforma, sin embargo. en la vivencia de toda una comunidad que esta 
sornetida a una realidad que le es impuesta, que estrecha hasta el Iimite 
su capacidad de influir sobre ella y que deja ver. por tanto, el alcance 
protagonico de la dominacion nazi. del victirnario Por ello. parecen 
haber sido escritos por una sola figura. siempre la misma, la victima que 
relata una vida definida por aquel. Sin embargo, existen diferencias 
significativas entre ellos. derivadas de diversos factores: desde los 
asociados alautor mismoy su ubicacion en el sene de la comunidadjudia 
del ghetto. hasta cl lugar especifico en el que fueron escritos. cl entorno 
local. su conformacion y, consecuentemente. las interacciones con la 
poblacion local. y poniendo en juego otros elementos tales como e! 
proposito de la escritura. Este ultimo se manifesto no soloen el caracter 
general del diario. sino tarnbicn en el grado de especificidad con que se 
registraban los acontecimientos. la interaccion entre estes y quien los 
reseiia . perfilando asi. con diversos grades. el entrelazamiento de la 
subjetividad y la objetividad Algunos diaries fueron solo esbozos a ser 
desarrollados, idealmente, despues de la guerra: otros, en cambio. 
fueron textos mas elaborados desde sus inicios. La mayor parte de los 
diarios se perdierondurante lasdeportaciones a loscamposdeexterminio, 
y los que se encontraron entre los escornbros de los ghettos fueron 
publicados anos despues del fin de la guerra . 

Del ghetto de Varsovia se pudieron recuperar varios diarios. Uno 
de los mas conocidos es eI de Chaim Kaplan, maestro de hebreo e 
instructor de Biblia. quien plasma en su dia rio -"mi vida, mi compaiiia 
y mi conflde nte"- el cnojo, la irritacion yel dolor de un hombre comun 
y corr iente sometido a vicisitudes sin fin. Escribia, por ejernplo. Chaim 
Kaplan en noviernbre de 1941: 

"t;Por que estoy enojado? EI tifus ha atacado tambien a mi 
hogar: mi esposa ha contratdo la terrible enfermedad. ,')'u vida esta 
en grave peligro. y debo salvarla. Nu estros medics tnateriales .1'011 

limitados, minimos... Asl que. con mis escasas fuerzas , sufrago los 
gastos de la enfermedad. que tambien debo esconder de oj os 
extrahos, porque es un mal contagioso y se prohibe a quiencs 10 
ticncn permanecer en hogarcs priv ados (,'Que bicnes valiosos me 

quedan para poder ven derlos y ob tener una su ma decen te? 
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D urante los dos ahos de 10 guerra mis posesiones se han 
evaporado completamente Una par una las he vendido pam 
evadi r la dcsgracia del hom bre . Con do lor en tu corazon pones ius 
amados obje tos en monos de un extraho. y en cambio recibe s unos 
pocos billetes arrugados, que te al ivian unas pocos elias, porque 
entretan to los precios han sub ido, y 1.'1 dinero se deshace entre ius 
dedos. Pero no hay a lterna tiva. EI pe ligro de muerte acecha a 10 

cabecera de 10 cama del paciente. En mement os como esos se 

repri me cnalquier close de sen timientos. Pero am es de que til l 

cansado cer ebra pueda escoge r algu n objeto. una noch e nublada 
y oscura extiende sus alas sabre los habi tantes del gh ett o. Can la 
nochc llega la oscuridad. y 1.'1 ghetto se convierte en una ciudad de 
locos y lunati cos. Las lamparas de gas no .1' 1.' encienden. Lo s 
aparadores de las tiendas se extinguen. Las persianas se cierran 
sabre las ventanas. Den tro de las casas no hay ni lin rayo de luz : 
a medianoche la corriente electrica se corta. y una vela de sebo 
acuoso que go tea y se de rrite 10 reemplaza. Salir en tal oscuridad 
es enfrentarse a lin peligro mortal. El si lencio del ghetto en 10 

oscuridad incremen ta 1.'1 miedo a 10 noche. llena de secretes. En mi 
cuarto no hay ni un ser vivo. excep to 1.'1 paciente con su fiebre 
ardiente y 10 muerte esperandola-?" 

Pero Chaim Kapl an no solo describe como se vivia en el ghe tto de 
Va rsovia, sino tambien como se moria en aquel lugar En mar zo de 1942 
escribia 

"{Enterrar doscientos codaveres en un dia no es poco cosa! 
Una largo caravana de vago nes se extiende a 10 largo de 10 calle 
Gesia (donde se encontraba 1.'1 cementerio j udio). y cada uno de 
ellos no tra e so lo a una persona a las puertas del cem enterio, sino 
a vario s en un viaje . Dentro de los vagones ape nas hay lug ar pam 
apilar cuatro cadaveres; si hay un quin to, 10 po nen en 1.'1 iecho. Si 
hay un ataud, bien; 10 ponen en 1.'1 ataud, cerrado 0 abierto , si no 
hay, 10 ponen sabre su espalda y 10 atan p ara que no .1'1.' caiga. Y 
aun si esta de espaldas, atada, no 11.'.1' importa si esta cub ier to. 
Simplemen te lin ho mb re muerto, tal como es, s in siqui era una 

mortaja de papel, yaciendo sab re su espalda en 1.'1 techo del vag on, 

" Chairn Kaplan: "Scroll of Agony". en tbid.. pp. 435-6. 



EL «ru.rro: HISTORIA Y MEr'vIORI.-\ 

y nadie siente La indignidad. Cua ndo los vagones entran en el 
cement erio, comicnzan CI remover /05 cue rpos. y quien no haya 
visto esto can sus propi os 0 /05 no ha visto jamas en S it vida ia 
fealdad. "w 

En todo caso. su diario plasma la perccpcion de un hombre a la vez 
"corn un" y letrado. que encuentra en el conocimiento biblico del 
educador una mediacion entre el registro de los acontecirn ientos y la 
actitud y sentimientos de quien esc ribe. 

Del ghetto de Varsovia sc han conscrvado rambi en las notas del 
diario de Emmanuel Ringclblum. historiador que organize los arc hivos 
clandcstinos Oyneg Shabbes. celebrantcs del Shaba t. nornbre de la 
sociedad secreta que creo para reunir la informacion documental que 
pudiese servir. en el futuro. como cronica de la destruccion de la vida 
judia en Polonia Las notas de Ringelblum. encontradas en los escombros 
del gheno en 1946 y en 19.5 0. mas que un diario en sentido estricto, 
coustituyen un registro de los eventos mas import antes que sucedian en 
las ca llcs dcl ghetto de Varsovia Militante politico \' activista social. 
Ringelblum fue un testigo privilegiado de 10 que acontecia en el gh etto ; 

su contacto con refugiados. administradores de cocinas populares, 
policias. funcionarios del ConsejoJudie y dernas individuos ygrupos que 
poblaronelghetto . Ie proporcionaba un punto de vista excepcio nal para 
tener una vision de conjunto sobre la evolucion de los acontecimientos 
Sus registros semanales 0 mensuales, acornpafi ados siempre de una 
evaluacion de los sucesos. no expresaban solo ni prioritariamcnte sus 
sentimientos 0 pensamientos personales. sino que recogian la atmosfera 
social e historica y los sentimientos de la gente en torno a 10 que se vivia. 
EI resultado fue un fresco gigantesco, en el que, a traves de fragmentos 
casi fotografi cos, se reconstruyen personajes, Iugares y situaciones del 
ghe llo 

Asi, por ejernplo, el lOde diciernbre de 1940 escribia Ringelblum: 

' 'AyeI'. un so ldado sa lta de un automovil e hirio a un muchacho 
en la cabeza con una barra de hierro . El muchacho mu rio ". " 

3D lbsd. rA42 

JI Emmanuel Ringelblurn. No les [rom th e Wanaw Ghetto. Jour nal o f' Em manuel 
Ringelbinm. New York . Schocken Book s, 1989 . p, 10 8 . 
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El 28 de febrero de 1941 seiialaba: 

" Cas i diariamente genie cae muerta a desmayada a mitad de la 

calle . Ya no impresiona tan directamente Las calles estan siempre 
llenas de refugiados recien llegados". 32 

EI 16 de junio de 194[ agregaba: 

cc Los niiios judios estan ahara aprendi endo sabre Varsovia p ar 

fo tos. Las murallas les impiden ver e/ original... "Esta prohibido 
envi ar cartas, s610 postales. La mayoria de los campos de trabajo 
en el distrito de Varsovia se ha disuelto Algunos de elias, porque 
no habia sufi ciente alimemo ". 33 

El 20 de noviembre de [94 I anotaba: 

" Un nino almorzo en dos cocinas pu blicas diferentes. A / ser 
descubierto, el nino pidio can lagrimas en los otos que se le 

p ermitieran los dos almuerzos porque no queria morir como su 
p eque ha hermana't.t" 

EI 30 de mayo de 1942 Ringe1blum escribia: 

"La ultima semana fue sangrienta . Casi cada dia se veia a 
contrabandistas fusilado s't.v 

Y casi al finalizar su diario, sefialaba 

" Todos tienen qu e trabajar par nada: los obreros en los 
tall eres, el sastre, el zapatero, el barbero, el doctor...Desde las 
deportaciones, (los nazis) han dejado de pagarle a los trabajadores, 
que ya desde antes recibian salaries de hambre... La espada de 
Damocles del exterminio pende constantemente sobre las cabe zas 

" Ibid.. p. 130.
 
JJ ltrid .. pp. 187-1 88.
 

" is.«. p. 230
 

1> Ibid ., p. 283. 
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de los judios de Varsovia . Su destino esta ligado al de los talleres. 
En la medida en que los talleres tengan pedidos, losjudios tcndran 

derecho a vivir...Si no. seran gente s in hagar ni car tillas de 
ali mentacion"," 

Ringelblum documenta las contradicciones que existian aJ interior 
del ghetto , Ja expansion de las enfermedades. los efectos del hambre, 
la situacion de los orfelinatos, las tacticas de supervivencia de los 
rnendigos, las estratagernas de los contrabandistas para introducir 
alimentos, eldeterioro de las vestimentas. lasdificultades para conseguir 
servicios medicos, la desintegracion de los lazos farniliares. el aumento 
del costa de la vida, eI desmantelarniento de los bienes familiares, el 
incremento de la mortalidad. el trafico ilegal de las cartillas de 
racionamiento, e incluso los chistes que circulaban por las calles y 10 que 
la gente lela. 

Del diario de Ringelblum se desprende. con contundencia. la 
contradictoria y dramatica situacion a la que estuvieron expuestos los 
Consejos Judios: sus acciones de mediacion que los distanciar on 
progresivamente de la comunidad, acciones con variados grados de 
arbitrariedad. los limites de la sensibilidad asociados a las estrategias de 
negociacion. 

Sus notas perrniten rescatar la doble dimensionde la miseria hurnana 
que resulta necesaria para sobrevivir, asi como la grandeza de espiritu 
para mantener precisamente la dimension humana de la existencia a 
traves de expresiones de solidaridad 0 de la propia recuperacion en los 
productos de la cultura. Eneste ultimosentido.aluden al lugar que la vida 
culturalenelghetto ocupocomo recurso para combatir la demoralizacion 
y deshumanizacionen loque denomino "una sociedad libre deesclavos" . 

Asi, lasnotasde Ringelblumdan cuentadel proceso dedesintegracion 
economica y social que significo el ghetto en la vida de la comunidad 
judia de Varsovia:desde las medidas restrictivas implementadas a partir 
de 1940, hasta las deportaciones hacia los campos de exterrninio 
iniciadas en Julio de 1942: desde los pcrmisos de salida concedidos a 
los judios por razones economicas en 1940, hasta las penas de muerte 
impuestas en 1941 por haber traspasado los muros del ghetto :desde las 

Jr. Ib id . rr JI S-JI9 
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esperanzas de un pronto triunfo aliado en 194 J. hasta las noticias de los 
exterminios masivos llevados a cabo en Treblinka en 1942 ~ desde las 
injurias a 10. poblacion judia en 1940. hasta 10. busqueda de refugios 
clandestinos para escapar a las deportacioues en [942 EI escriba, el 
lustoriador, recoge en un pcrmanente compromise con la objetividad 
aquellos fragmentos del amplio espectro de la vida en cl ghe tto que 10. 
posteridad pueda escribir 10. historia 

En efec to, parte substancial de los mas fidedignos testimoruos fueron 
los archive s escritos en los ghettos, destinados a reunir pruebas 
docurnentales que evidenciasen la vida de la soc iedad judia en uno de 
sus periodos mas dificiles y pudiesen servir . en el futuro, para estudiar 
la vida de la sociedad judia en uno de sus periodos mas diflciles. 
preservando para la historia la narrati va de la ruina de un pueblo Entre 
los a rchives que testimouian la vida caben destacar el de Lvov. 
lamentablemente perdido durante las deportnciones. el del gheuo de 
Bialestok, la cronica del de Lodz y. de modo destacad o. los del ghetto 

de Va rsovia Estos fueron construidos. tal como seiia lamos. por la 
organizacion fundada por Ringelblum. Oyn eg Shab es. que se reunia los 
sabados y que actuo de heche como una orgaruzacion de resistcncia, al 
dcdicarse a reurur testimonies y reportcs de los jud ios que se refugiaban 
en Varsovia y a junrar docurnentos muy variados sobre la vida ten el 
ghetto trazos de la vida cultural. cartillas de alimontacion. dceretos de 
las autor idades uazis. prcnsa clandestina. rninutas de reuniones del 
Consejo Judio. etc. A lines de cuero de 1943, poco antes de su evas ion 
del ghetto de Varsovia. escribia Ringelblum explicit ido el sentido de 
los archivos: 

" Durante ires ahos y media de 10 guerra. los Archives del ghe tto 

fuc ron el ab o ra d os pO l' un gr llfJo llama do Oyn eg Shab es 

(C c lebra ci on de I Sa ba d o ) Com enee a ju nta I' 111 a f eri 0 I 
con te mp oraneo en oc tubre d e j V3 () . E I arch i ve in te ntab a 

proporcionar U I1 res umen d e la Vida en Varsovia du rante 10 

gue rra . EI p lan cstaba dividi do en cuat ro pari es ' uno seccion 

general. una seccion economica. una seccion cuttu ral -cie nt ifica 

literar ia y teat ral, y una dedicada a asu ntos de bienestar social. . 

(D ent ro del equ ipo del Oy nes; Shab es ) todos ap reclOron la 

importa ncia del trabajo que sc estaba hacienda En tendian cuan 

imp ortant e era para las ge ne raciones [u turas que exist iese 11 11 
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re gi slro de la tragedia de l judaismo polaco . Sc trat ab a d e 

proporcionar lin retrato comprehenstvo de la vida [udla en tiempos 

de guerra -una panoramica [otografi ca de 10 GIlle las mal as judias 

habian experimentado, pensado Y su frido Oyneg Shabcs intento 

dar una vision comprehensive de la vida judia en tiempos de 

guerra -una vision fotografica de Ius Gf lle las mesas del pueblo 

[udio habian experimentado. pensado y sufrido . Hi cim os nuestro 

mejor esfuerzo para que ciertos evcntos especificos [uese n descruo s 

por lin adulto. 7//1 joven y lin judio piadoso Comprehensio n jill' 
cl principal objetivo de nuestro trabajo Ob jetividadfue el segundo. 
Aspirabamos a presenter la total verdad. no imp orta CIIan dolorosa 

hubiese sido La guerra cambro la vida j udia en las ciudades 

pola cas can niucha ve locidad.. (/' 0 1' 10 ta nto) intent amos 

aprehender 1111 evento en el momenta en que ocurria. porquc coda 

dia era como decades de tiempos previos.. iJJIlC tipo de matertal 
csta preservado en los Archives? ,')'us mas i mportantes tcsoros S Ol? 

las monografias de ciudadcs y aldeas. Elias contienen la cxpcriencio 

de una cierta aldea desde el inicio de la guerra hasia la dep ortacion 

y 10 l iqu idacion de su co munidad judia . L as monograflas 

co mprendian todos los asp ectos de la vida: 10 vida economica. la 

re lacion de ale man es y polacos con la poblacion j ucl!a. 10 
co muni da d y su s act ividades: cl bi enestar s oc ia l : cpisodios 

imp ortant es en 10 vida de la comunidad. tales como 10 llegada de 

los ale man es , pogroms, expuls iones y ac to s de at ro cidad 

pe rpc trados durante los [estividades judias: 10 Vida religiosa . 
trabajo y asuntos conec tados con este (campos de trabajo . Ia 
obligacion de trabajar , el tra ba]o [o rzado.i .e tc.} . Apa rt e de 

monograflas co mprehensivas , busca mos el reg istro de episodios 
aislados y significativos en las divcrsas ciudades. POl' ejemplo. a 
csta categoria pcrtencce el recuento de 10 ejecu cion de 52.1udlos 

de la calle Nalewsky mimero 9 despues de que lin heroe judio de 

la resistencia clandestine asesino a un policia polaco... No existe 
7111 fe nomeno im portantc de la vida judia deJperlodo de guerra qlle 

no este refleja da en los materiales del A rchivo... " ,'7 

st Emmanuel Ringelblum : "O vncg Shabe s". ell David Roski cs. op. ci t.. "I' . 3~6 , 390. 3Yl , 
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Un ca racte r diferente presenta otro de los diarios que se ha 
conservado en su totalidad, el de Avraham Tory , escrito entre octubre 
de 1941 y enero de 1944 en el ghetto de Kovno. ubicado en Lituania, 
zona conquistada por los nazis de manos sovieticas en junio de 1941 
Tory. secretario del Consejo Judio del ghetto se preocupo, en su ca lidad 
de tal. por prcservar copias de decretos e instruc ciones de los alemanes 
al Judenrat, como tambien de guardar docurnentos elaborados per el 
Consejo. tales como regul acioues. iufo rmes. circulares . censos y 
materiales estadisticos De igual modo. Tory alento a algunos art ista s 
a rea liza r un registro visual y fotografico del ghe tto , 

EJdiario de Avraham Tory, uno de los mas largos y lleno de detalles. 
presenta un registro complete de los principales acontecimientos que 
sucedian diar iameute en el gh etto : los aetos de pillaje de los lituanos a 
laspropiedadesjudias. las requisicioncs. los fusilamientos porcontrabando, 
los ar res tos arb itrarios, el papel de la policia judia, las delac iones, el 
reclutamiento para trabajos forzados. e incluso la explotacion de los 
trabajadores del ghetto para fines personates de los aleman es Por otra 
parte, el diario documenta en detalle las dificiles re1aciones entre el 
Consejo Judiode Kovno y la administraci on civiIalemana, como tambien 
los desesperad os esfuerzos del Presidente del Cousejo. el anciano 
doctor Elchanan Elkes. por proteger a los habitantes del ghetto, mitigar 
los efe ctos de las ordenes nazis y preserv ar la moral del ghetto , La 
perspective de quien escribe perrnite. a traves de la empatia, captar el 
respeto y la gesta heroica del Dr Elchanan a l frente del Consejo La 
distanc ia entre este testimonio y el del Dr Ringelblum no solo apunta a 
las diferencias que se derivan del lugar de quien escribe sino del 
desempefio de los propios actores .' ~ 

Quiza 10 mas estrernecedor del dia rio de Avraham Tory sea la 
descri pcion de los operatives en los que los jud ios cran lIevados fuera de 
los limites del ghetto para su ej ecucion, como pr rrnera fa se de! 
exterminio masivo realizado por los Einsatzgruppen que acompaiiaban 
a las tropas nazis en su ataque a territorio sovietico. y cuya mision era 
eliminar a los judios mediante el uso de ametral ladoras. ar rojandolos en 
el interior de fosos 0 barrancos abandonados Asi, por ejemplo. el 2S de 
octub re de 1941 Avraham Tory escribia: 

" Vease. Isaiah Tru nk. "Tipologia de los Ju denrate en Europa Oriental" , op. cit: Raul 
Hilberg, " FI i!. hella COl1l0 forma de gobierno". op, cit 
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" Una ni ebla pe sada cub rla el cielo y todo el ghetto es taba 

en vue lto en oscuridad. De todas direcciones. a rr as trandose 

pesadamen te. gr upos de ho mbres. mujeres. nihos. ancianos y 

enfermos llegaban en largo s filas. Todos se di rigian a la mism a 

direcc ion: la Plaza Dcmokratu... Era una pr o ce si on de dolientes 
apesadumbrados. Alrededor de trcinta mil personas sc dirigian 
esa manana hacia 10 desconocido. hac ia U17 destine que ya les 
habia si do determinado par los sangrient os gobernantes .. .La 

plaza estab a rode ada par emplazamientos armadas. Rauca (el 

oficial nazi encargado de los asuntos ju d ios en los cuarte les 

genera les de la Gestap o en Ko vno) se ubi co sabre un pequeho 

monticulo desde el cual podia observer a la gran multitud que 

esperaba en la p laza SII mirada recorrio brcvemente la columna 
de los micmbros de l Consejo y de la policia judia de l ghe tto. y CO/1 

un tnovimiento de su mano los dirivio a la izqtuerda. que. como se 
veria mas tarde. era el lado "correcto". Luego hizo una sehal con 
su boston de mando y ordeno a las columnas restantes. .Adelante' 
La seleccion hab ia comenzado .. La s personas mayores y los 

enfe rmos, las familias can nihos. las miqeres solteras. y las 

personas cuyo fisico no 10 impresionaba en terminos de capacidad 
de trab ajo, eran di ri g idas hac/a 10 clere cha . AUI. caian 
inmediatamente en monos de policias al emanes y parti sa nos 
lituanos. que los golpeaban can palos y los empnjaban hacia un 
cspacio abicrto de 10 valla. donde dos alemancs los contaban y los 

ubi caban en lin sitio diferen te. La se leccion concluyo solo 
despues de que cayo 10 noche. no antes de que Rauca se asegurara 

de que 10 cuo ta habla sido completada y de qlle al rededor de diez 
mil pe rsonas habian sido transferidas a! Pequeho Ghetto S610 
cntonces se pe rm itio que qui enes se hablan salvado de 10 seleccion 

y habian pe rmanecido d e pie en la p laza . regresa ran a sus 

hogares.: La p rocesion, que alcanzaba las die z mil personas y que 
se dirigia desde el Pequeno Ghetto hacia el Noveno Fuerte (una 

fo rtificacion de l sig lo XIX que rodeaba la ciudad). duro dcsde la 
aurora hasta el atardecer... En el Fuerte. 10 desventurada genie 

fue rodeada pOI' los asesinos lituanos, quienes la despojaron de 

todo articulo de valor -anillos de oro . aretes, braza letes. Los 

obligaron a desnudarsc . Ins empujaron a fo sos preparados con 

anticipacion. y dispararon a coda [o so con am etra lladoras que 
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habia si do dispuestas previamente Los as es inos no tu vieron 
tiemp o de disp ararles a todos de una sola vcz ant es de que llegara 
el siguiente contingente de judios. A estos se les dio el mism o 
tratamiento que 0 qui enes les habian precedido. Fueron empujados 
alfoso encima de los muertos, los ago nizantes . y los sobrevivientcs 
del grup o anterior As! continuo. contingente tras continge nte , 
hasta qu e di ez mil hombres , mujeres y nihos h ubi eron sido 
asestnados".> 

Sin embargo . no todo el contenido del diario de Avraham Tory esta 

marcado por est a dim ension tragica . Tory describe e l animo festivo de 

la ce lebracion de la fiesta de Purim en Marzo de 1943. en la cu al "los 

nines han estado a prend iendo las canciones . las danzas y los ju egos, "4(' 

la conmernoracion de la Pascuajudia en abril de 1943 que, coincidiendo 

con la Semana Sa nta cristiana permitio " unos dias de descanso en los 

que cada uno pudo dedicar se a los asuntos de su iuter es personal: 

discusiones culturales , pens amiento creative, y otros, que perrniten un 
poco de alimento espiritual ", .11 0 las festividades s ionis ta s del 24 de julio 

de 1943, qu e describe como " una ocasion festiva, Ilena de esplendor"." 
Si bien puede supone rse que la idea de exterminar ala poblacionjudia 

esta ba presente dcsde los inicios del regimen nazi, la deci sion [mal fu e 

adoptada en enero de 194 2 en la Conferencia de Wansee, renovandose 

eI impulse de expulsar a los judios des de las fronteras del Reich hacia 

Polonia, convert ida en eJ centro del exterminio para todo s los judios de 

Europa. A mediados de aquel aiio comenza ron las deportaciones desde 

los ghettos hacia los campos de exterrn inio, y pronto cornen zarian a 

lIegar al ghe tto noticias de 10 que estaba ocurriendo en Treblinka, 

Majdanek 0 Auschwitz. 

En ese memento. el contenido de los test imonies cambia . S i bien 

hasta 194 2 se podia cr eer en una pronta derrota a lemana, taJ como se 

expresa repetidamente en la prensa clandestina," dcspues de las 

J9 Avraham Tory, Surviving the Ho locaust. The Kovno Ghetto Diary . London. Harvar d 

Univesitv I'rcss, 1990. pp. 49. 50. 51. 55. 58 
' 0 lb id.. p. 253. 

41 iu«. p. 307 . 
ez tu«, p. 433 . 

" Vcas e Leni Yahil. "The Wa rsaw Underground Press. A Case Study in the React ion 

to Ant isenu tism". op. cit. 
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deportaciones y la evacuacion masiva de los gh ettos a mediados de ese 
aiio.. surge la certeza del fin. aunque sin sa ber ni como ni donde Se 
consolida aquello que Lawrence Langer ha denominado choiceless 

cho ice , una eleccion s in opcio nes. " es decir , una elccc i6n que no se da 
entre la vida y la muerte, sino entre formas ineditas de respuesta an te 
la muerte , impuestas por una s ituac ion en la que la victirna no puede 

elcg ir. La esc ritura se trausforrna, entonces . en elegia . i,Como da r 
nomb re y ros tra a los que desaparece n? 

EI poema de Simkhe Bu nem Shayhevits . po r ejemplo . simboliza el 
destino de miles de deportados en tres figuras padre, mad re e hij a . 

Y ahara, Bleme le. n ina que rida 
conten tu alegr ia infan til 

-ese flu j o mercurial dentro de ti

preparemonos para el camino desconocido 

No me mires can extraheza 
can tus grandes OjOS cafes 

y no pregun tes par que 
tenemos que abandonar nuestro hagar . 

E ir en largos, largos. 
descono cidos y nevados camin os: 

y par qu e. en iugar de una aldea 0 ciudad. 

vendra a encontrarnos el terror.: 

Y ahara, Bleme le. querida nina 

deja, deja ya de j ugal'. 
no hay tiempo para eso, 

podemos ser llamados en cualquier momenta 

a dcjar nuestro pobre hagar 

-un bole solitario en una isla de are na

y ser arrastrados en media 

de un furioso y desnudo mar 

,., Vcase Lawrence Langer. Admitung the Holocau st , New York -Oxford . O xfor d 
Universit y Press, 1995 . 
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Afuera el primer grupo 
es arrastrado: 

mujere s, homb res. ancianos . en .1'11 .1' espaldas 

pesados bultos. nihos en sus brazo s. 

Sus rostros desola dos 
estan enroje cidos de verg iienza y frio 

Sus paso s tam balean ; 
sus miradas son las de un sentenciado a mu crtc .": 

A pesar de que fuerzas de resistencia se organizaron en los ghettos 
de Varsovia. Minsk y Kovno, su ubicacion. la [alta de arrnamento, el 
aislamiento y la carencia de toda clase de ayuda exterior se tradujo en 
una del'rota inevitable ." 

Entre 1943 y 1944. los ghetto s no solo fueron destruidos. sino 
arrasados pOI' compl ete De lin mundo socia l vibrante, como fue el 
judaismo oriental en el periodo de entreguerras, solo quedaron piedras 
calcinadas Un testimonio anonirno de alguien que se salvo de [a 

destruccion del ghetto de Vars ovia . escrito en el lado ario de Varsovia 
en 1943, seria laba: 

"Dom ingo . 25 de abril de 1943. Al atardecer. el ghetto judio en 

Varsovi a fue incendiado. y decenas de miles de hombres. mujeres 
y nihos pe rec ieron entre las lla mas : aquellos que trataron de 

es capar fu eron acr ibil lado s en la s ca ll es y aquellos que 

milagro samente escaparon fue ron caza dos y a tormcntados durante 
se manas. mcses. has/a que lamb/en fu eron an iqu ilados. Y wando 

mas tarde. buscando a troves de una de las azote as pOI' gentc 

so focada, en con tre nihos con bocas como agujeros negros. y 

mujeres cuyos puhos cerrados apretaban pelo arrancado de sus 

cabezas. llo re y aprete mis propios p1ll10S y recorde los millones de 
puhos apretados en todo el mundo , levantado s en contra de l 

hitler ismo y elfascismo"." 

" S imkhe Bun cm Shave vitsh: " Lekh- Lekho". en David Roski es, op. ci t.. pp. 52(J·522. 

': b Para lin analisis de las rcspuestasjudias y de la resistencia (: 11 los g heuos. vcasc. Yehuda 
Ba uer y Ka tha n Roten strc ich (cdito res). The Holocau st as Histor ical Experi en ce. New York . 

Ho lmes &M eier Pu b lishers Inc . 198 1. part e 1Il. pp. 155-2 72 . 

" An\111 iI1l0: "T he G hett o ill Fla mes" . en Da vid Rosk ies. op. CII.. p. 4 59 . 
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EI escrito r frances Marek Halter concluia su novela E! libro de 
Abraham con la imagen de su abuelo entre las llamas en cl momenta 
final de la destruccion de! ghetto de Varsovia. llevando en su mana una 
g ranada y abrazando contra su pecho cl rollo que, de escriba en escriba 
y de impresor en irnpresor, eontenia la histor ia de su familia desde el 
momento de su exilic de Jerusalen. cl afio 70 despues de Cristo. 
Indudablemente. se trata de una irnpactante imagen literaria . Pero 
tambien es eierto que, pese a que con el Holocausto se extirpaba de raiz 
la cultura del judaismo oriental. ni la destruccion de los ghettos de 
Varsovia. Lvov, Bialystok, Cracovia 0 Lodz -ni tampoco las cenizas de 
Ausc hw itz- pud ieron terrnin ar con todo el pueblo jud io ni tampoco con 
el test imonio que 10 ha acornpanado como depositari o de la memoria y 

garantia de supervivencia 
En el contexte de la sociedad virtua lmente cerrada hacia el exterior 

como fue el ghe tto, la palabra testimonial se conv irt io en itinerario del 
rccuerdo. resistencia al olvido y lucha contra eI tiempo Surgida desde 
los subsuelos de la histor ia. y alzada sobre el silencio final de los rcstos 
de todos y cada uno de los ghe ttos judi os en Polonia, dio rostro a quienes 
desaparecieron en la neche y dio voz a aquellos para quienes era 
demasiado ta rde La palabra testimonial cscri ta en el ghet to , leida hoy. 
a la 1uzdel pasado,nos permite dialogarcon los 01vidados EIHolocausto 
es. todavia, una herida que no cicat riza: pero alii estan las palabras 
testimoniales para derrumbar al sileneio y para transgredir a la muertc. 
palabras que son, tarnbien. un silencioso kaddish 4~ por ellos 

Los test imonies del ghetto se insertan asi entre la historia y la 
memoria . Ante la cancelacion de la historia , cuya dimension referencial 
cs el fu turo, el compromise con la coustrucc ion de la memoria adqu iere 
un renovado significado Freute et imperative historico de recordar que 
ha ca racterizado la trayecto ria judia. Zakhor . Ia memoria y la historia 
parecen separarse en el tiempo, toda vez que la primera resultar ia ser 
la expres ion emotiva y participativa de la memoria colectiva que pcrmeo 
yca racterizoa la vidajudia hasta la Ilegada de la modernidad y la historia 
(histor iografia) emergeria como una cmpresa de critica histor ica, 
incorporando los elementos de cambroy agenc ia que dcfin en al ejcrcicio 
historico occidenta l en la modernidad." De frcnte a esta dicotornia entre 

" Oracion funcbrc judia. 
' . Yosef Huim Yerushalmi, Zakh or: J ewish flts/ory and Jewish Memory. Filadclfia y 

Seattle . 1982 . 
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memoria e historia, sin embargo. es factible incorporar un nuevo 
elernento, el de la concieneia historica, como dimension que conjuga y 

relaciona a ambos." Junto a la posibilidad de una lectura de ambas 
dimensiones en clave de ruptura 0 continuidad. ciertarnente la iiteratura 
del ghetto recupera el imperative milenario de dar testimonio, mismo 
que se perfil6 enel seno de la memoriajudia, y accede, simultanearnente, 
a los requerimientos de la modernidad: gcnerar los referentes a parti r de 
los cuales se constru ira la historia que habra de nutrir, a su vez, las 
nuevas fonn as de apropiacion del pasado . Es en este sentido que cabe 
destacar el progresivo reconocirniento de la litcratu ra testimonial como 
fuente indiscutiblede reconstrucci6nhistorica, al tiempo que la memoria 
recupera y art icula, construye y rcsignifica, el testimonio individual con 
el destino colectivo 

su Vea se Amo s Funkest ein , "C ol lective Memor y and Hisat o rical Consciou sness ", 
HIStory and Me mory. I. N° l , priruavera-veran o 1989. Universid ad de Tel Aviv, Indiana 
Un iversity Press . 




