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RESUMEN
En la reseña se resume brevemente el contenido de una monografía dedicada a varios aspectos del estudio de las 
propiedades rurales rusas y europeas, así como los puntos de intersección y divergencia entre ellos. En cuanto a 
su estructura, el trabajo se compone de varios ensayos temáticamente relacionados que presentan la historia de 
las propiedades rurales rusas en el contexto europeo y la influencia europea en Rusia, a menudo marcada por la 
presencia rusa. Uno de los resultados de este trabajo es el descubrimiento de numerosos puntos de intersección, 
incluyendo aquellos inesperados, entre la historia real y literaria europea y rusa relacionada con las propiedades 
rurales.

Palabras clave: estudio de las propiedades rurales, castillos, el mito de finca, Rusia, Europa.

ABSTRACT
In the review, the content of the monograph dedicated to various aspects of Russian and European country estate 
texts, their points of intersection and divergence, is briefly discussed. Structurally, the work consists of several 
thematically connected essays representing Russian country estate history in a European context, and European 
history as not only influencing Russia but often marked by Russian presence. One of the outcomes of this work is the 
discovery of numerous, including unexpected, points of intersection between European and Russian real and literary 
history associated with country estates.

Keywords: study of rural properties, castles, estate myth, Russia, Europe.

La autora de la quinta edición de la serie «La finca rusa en el contexto mundial», 
E.E. Dmitrieva es una conocida historiadora de la literatura, doctora en Filología y miembro 
correspondiente del Instituto Gorki de Literatura Mundial, la Academia de Ciencias de Rusia 
(2022). E.E. Dmitrieva se dirigió al estudio del fenómeno de la finca rusa y especialmente 
de su historia literaria y mitología cultural a finales de la década de los noventa. Desde 
las primeras palabras, la autora explica el génesis de su estudio. Entonces, después de la 
publicación de la monografía «La vida del mito de finca: un paraíso perdido y encontrado» 
(Dmitrieva, Kuptsova, 2008), muchas personas le hicieron la pregunta: «¿Había algo 
parecido en otras culturas? ¿Y si se puede hablar sobre topos de finca en relación con la  
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literatura europea, o sea, la literatura francesa, alemana, etc.?» (Dmitrieva, 2020, p. 18). 
El nuevo libro es considerado por la autora como una continuación lógica y adecuada del 
anterior. Al comenzar el libro con la pregunta sobre el grado de originalidad de las funciones 
culturales de la finca rusa y el mito de la finca rusa, la autora pasa casi de inmediato a la 
conclusión principal: «El estudio de este libro me obligó a revisar significativamente la idea 
de la singularidad del texto de la finca rusa. O, más precisamente, me obligó a corregirla y 
encontrar una serie de análogos diferentes (¡oxímoron!) y rasgos comunes del texto de la 
finca rusa con el de la finca europea occidental» (Dmitrieva, 2020, p. 19). Este «disclaimer» 
está justificado por la estructura de la monografía que requiere una explicación. Sin negar la 
idea de originalidad de la finca rusa, Dmitrieva presenta al lector un conjunto de 26 capítulos 
de ensayos, que es difícil en términos de estructura lógica y asociativa interna, y que debe 
introducir «la historia de la finca rusa en el contexto de Europa occidental, destacando ciertas 
constantes en uno y otro» (Dmitrieva, 2020, p. 19). El estudio del contexto extranjero es igual 
al ruso en número de capítulos, lo que inevitablemente le da un carácter independiente en 
muchos aspectos. Con todos los reclamos posibles, este enfoque es valioso porque cambia el 
punto de vista habitual de la mayoría de los investigadores de la finca rusa, reenfocándola del 
contexto ruso a una escala paneuropea y al mismo tiempo dándole al lector la oportunidad de 
asimilarse a la nueva realidad.

E.E. Dmitrieva, autora de la quinta edición de la serie «La finca rusa en el contexto 
mundial», es una reconocida historiadora de la literatura, doctora en Filología y miembro 
correspondiente del Instituto Gorki de Literatura Mundial de la Academia de Ciencias 
de Rusia (2022). E.E. Dmitrieva se adentró en el estudio del fenómeno de la finca rusa, 
especialmente su historia literaria y mitología cultural, a finales de la década de los noventa. 
Desde las primeras palabras, la autora explica el origen de su estudio. Tras la publicación de 
la monografía «Жизнь усадебного мифа: утраченный и обретенный рай» (Дмитриева, 
Купцова, 2008) («La vida del mito de la finca: un paraíso perdido y hallado» (Dmitrieva, 
Kuptsova, 2008), muchas personas le plantearon la pregunta: «¿Existía algo similar en otras 
culturas? ¿Se puede hablar de la presencia de topos de fincas en la literatura europea, como la 
francesa, alemana, etc.?» (Dmitrieva, 2020, p. 18). El nuevo libro es considerado por la autora 
como una continuación lógica y apropiada del anterior. Al iniciar el libro con la pregunta 
sobre el grado de originalidad de las funciones culturales de la finca rusa y su dimensión 
mitológica, la autora pasa casi de inmediato a la conclusión: «El estudio de este libro me 
llevó a revisar considerablemente la idea de la singularidad de la imagen de la finca rusa. 
O más precisamente, me obligó a corregirla y encontrar una serie de “análogos diferentes” 
(¡oxímoron!) y rasgos comunes entre los discursos que abordan el tema de la finca rusa y los de 
la finca europea occidental» (Dmitrieva, 2020, p. 19). Este «descargo de responsabilidad» está 
justificado por la estructura de la monografía, que requiere una explicación. Sin negar la idea 
de la originalidad de la finca rusa, Dmitrieva presenta al lector un conjunto de 26 ensayos que 
resulta difícil en términos de estructura lógica y asociativa interna, y que pretende introducir 
«la historia de la finca rusa en el contexto de Europa occidental, resaltando ciertas constantes 
en ambos» (Dmitrieva, 2020: 19). El estudio del contexto extranjero tiene la misma cantidad 
de capítulos que el ruso, lo que inevitablemente le otorga un carácter independiente en 
muchos aspectos. A pesar de las posibles objeciones, este enfoque es valioso porque cambia 
la perspectiva habitual de la mayoría de los investigadores de la finca rusa, reenfocándola 
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desde el contexto ruso a una escala paneuropea y, al mismo tiempo, brindándole al lector 
la oportunidad de asimilarse a esta nueva realidad. Este «descargo de responsabilidad» se 
justifica debido a la estructura de la monografía, la cual requiere una explicación detallada. 
Aunque no se niega la idea de la originalidad de la finca rusa, Dmitrieva presenta al lector 
un conjunto de 26 ensayos divididos en capítulos que plantean desafíos en términos de su 
estructura lógica y asociativa interna. El objetivo principal es introducir «la historia de la 
finca rusa en el contexto de Europa occidental, resaltando ciertas similitudes entre ambos» 
(Dmitrieva, 2020, p. 19). El estudio del contexto extranjero se desarrolla en una cantidad 
equivalente de capítulos al contexto ruso, lo cual le confiere un carácter independiente en 
diversos aspectos. A pesar de las posibles críticas, este enfoque resulta sumamente valioso, ya 
que modifica la perspectiva convencional de la mayoría de los investigadores de la finca rusa, 
trasladándola del ámbito ruso a una escala paneuropea y otorgándole al lector la oportunidad 
de asimilar una nueva realidad.

No hay pretensiones sobre la tipología funcional estricta y la estructura lógica de los 
capítulos en la monografía (la lógica de las transiciones de un capítulo a otro se describe en la 
introducción), pero la estructura de ensayos dentro de los capítulos y su colección ilustrativa, 
de hecho, está equilibrada en términos conceptuales e figurativos. 

El libro consta de cinco capítulos: «La finca rusa: antes y después», «Colonias artísticas 
y casas de campo», «El espacio de iniciación», «Estilizaciones de fincas», «El castillo 
como mitologema cultural y espacio de creación de vida». No es posible abordar todos sus 
contenidos en una reseña breve.

En la primera parte de su estudio, la autora se enfoca en investigar los procesos del 
período po

srevolucionario. En el primer capítulo titulado «Semántica, topos y cronos de la finca 
rusa», se examina el concepto de la Edad de Oro de la finca rusa. Se pone énfasis en el nuevo 
resurgimiento cultural de la finca, característico de la época prerrevolucionaria. Se destaca 
que este resurgimiento, la decadencia y la caída del fenómeno de la finca fueron simultáneos 
entre sí. 

La problemática así acentuada prepararal lector para lo que le espera al leer capítulos 
posteriores. En primer lugar, introduce en el segundo capítulo, en el que se describe «en 
qué formas sobrevivió la finca rusa después de la revolución de 1917». Los esfuerzos de los 
propietarios y representantes del personal de la finca para la conservación de sus interiores 
y colecciones, fueron compartidos, las autoridades y la élite cultural. Sus actividades 
permitieron salvar parte de las colecciones de arte, y en algunas fincas crear museos, casas de 
vacaciones e incluso comunas artísticas. La continuación de la vida de fincas desde finales de 
la década de 1920 la autora ve en el «intento de reconstruir la vida y el pasado de la finca fuera 
del territorio de Rusia» y en la «creación de mitos»: sobre las propiedades de la élite cultural 
en el campo «la finca ya adquiere el estatus de ese valor virtual y no necesita representación 
física» (Dmitrieva, 2020, pp. 108, 110). Esta idea nos parece una fuerte simplificación: la 
finca tuvo la capacidad de sobrevivir también porque ella estableció ciertos dominantes en 
la vida cotidiana y formó ciertas peculiaridades de la percepción del mundo y las formas 
de socialidad, provocó la aparición de mitos locales mitos de finca y un círculo de personas 
cuyos intereses en relación con la finca iban más allá del puro utilitarismo. 
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El tercer capítulo, dedicado a la finca Log ubicada en el antiguo uyezd45 de Gdov en la 
provincia de Pskov, según parece, debe ser una excepción que confirme la regla. Es cierto que 
esta situación era única. La dueña de la casa desde el primer año del poder soviético demostró 
una gran flexibilidad: tenía cargo de secretaria del Comité Revolucionario46, trabajó como 
profesora… Pero el factor crucial que impidió la reconstrucción de la casa para cualquier 
institución fue que un ala de la finca se alquiló como casa de campo y luego fue comprada 
por la famosa escritora M.V. Yamshchikova (1872-1959, seudónimo – Al. Altaev). No fue 
oposicionista al nuevo gobierno, fue exitosa, y felizmente evitó las represiones. Jugó un 
papel importante en la preservación de la finca para sus antiguos propietarios. En 1967 en 
Log se abrió el museo del escritor Al. Altaev. La exclusividad de este caso se destaca por 
el hecho de que M.V. Yamshchikova dejó recuerdos y epistolarios en los que se describe 
detalladamente la vida en Log hasta la mitad del XX siglo. 

Los capítulos cuarto y quinto son dos historias de la vida de finca fuera de Rusia: la villa 
de I.A. Bunin en Grasse (Francia) y la villa Senar (Suiza) de S.V. Rajmáninov. Se ven los 
intentos de preservar las formas de vida de finca rusas y la influencia de nuevas condiciones 
en la percepción de la vida de finca rusa en la casa de Bunin y la ambición de demostrar 
«antojos ancestrales de la tierra» en Senar de Rajmáninov (Dmitrieva, 2020, p. 199). 

La segunda parte de la monografía «Colonias artísticas y casas de campo» casi 
completamente está construida sobre material de Europa occidental. Solo los capítulos 
primero y cuarto tienen una conexión significativa con el tema de la finca en Rusia. «Red 
House prerrafaelita» (cap. 1) es el intento de W. Morris, uno de los últimos representantes de 
la Hermandad Prerrafaelita, crear a fines de la década 1850 un grupo de artistas suburbano, 
«una casa perfecta para una comunidad perfecta de personas reunidas para resolver problemas 
artísticos comunes» (Dmitrieva, 2020, p. 208). A pesar de su corta duración, el intento tuvo 
una gran influencia en Rusia, destacada en los experimentos de los propietarios Abramtsev, 
Talashkin, Bejov, Polenov. El capítulo cuatro, «Los antiguos terratenientes del Molino de 
Villeneuve: Elsa Triolet y Luis Aragón», es interesante por la historia inesperada de cómo 
el tema de la finca no solo resultó relevante en la vida de E. Triolet (en los años 1950), sino 
que también apareció en sus ensayos y en la obras de su marido. La apelación a la vida de la 
finca y al tema de la finca se convirtió en una forma de vivir y encarnar en el arte los temas 
inextricablemente relacionados de la memoria y el olvido. 

Вторая и третья главы – «В сторону Ворпсведе», тематически продолжающая тему 
художественных колоний, в данном случае в Германии 1890–1930-х гг., и «Гингеты 
и Лягушатня: французский паллиатив дачной жизни belle époque», вводящая в 
монографию тему связи дачной жизни и индустрии досуга на примере парижского 
пригорода Шату. Особенного внимания заслуживает последняя, дающая материал для 
сравнения феноменов российской и французской дачи.

Los capítulos segundo y tercero son «Hacia Worpswede», que continúa temáticamente 
el tema de las colonias artísticas, en este caso en la Alemania de las décadas de 1890 y 1930, 
y «Guinguettes y Grenouillères47: el paliativo francés de la vida en la casa de campo belle 

45 Una entidad subnacional en el Imperio ruso.
46 Conocido también como revkom (ruso: Революционный комитет, ревком).
47 Del francés: piscina poco profunda.
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époque», que introduce el tema de la relación entre la vida en la casa de campo y la industria 
del ocio en la monografía sobre el ejemplo del suburbio parisino de Chatou. Este último 
merece especial atención, ya que proporciona material para comparar los fenómenos de las 
casas de campo rusa y francesa.

En cuanto a la composición, la tercera parte de la monografía ocupa un lugar central. 
Esta se titula «El espacio de iniciación» y la constituyen seis capítulos. El autor construye 
hábilmente la composición de la sección. En términos más sencillos, comienza con la iniciación 
intelectual (capítulo 1, «El laberinto de Versalles: un programa de autodescubrimiento y 
perfeccionamiento personal (entre el paisaje y la palabra)», dedica el siguiente capítulo a 
la iniciación erótica («Los jardines de la iniciación erótica: una pequeña moda de J. F. de 
Bastide, las juergas en el parque del Príncipe de Ligne y la Vörlitz más bella del mundo»), 
antes de pasar al tema de la iniciación social: encontrarse a sí mismo como individuo 
independiente («El castillo bretón del abate Lamennais, dos novelas y dos novelistas que no 
se llevaban bien (Stendhal y la duquesa de Durat)»). El autor nunca renuncia a la posibilidad 
de yuxtaponer lo real y lo literario, pero es en este capítulo donde el entrelazamiento de estos 
dos espacios alcanza un grado máximo.

Los tres capítulos siguientes, «La misteriosa Sintra», «El Goetheanum de Rudolf Steiner 
en Dornach: una experiencia de utopía esotérica», «Y de nuevo la búsqueda del Santo Grial: 
la novela de Julien Gracq “En el castillo de Argol”», están dedicados a diferentes versiones 
de la iniciación mística y esotérica. Señalemos las «réplicas arquitectónicas» de la Sintra 
portuguesa recogidas por el autor en Rusia, así como los hechos de la presencia activa de 
rusos en el Goetheanum.

En la cuarta parte, «Estilizaciones de fincas», los capítulos más interesantes, en nuestra 
opinión, tratan temas rusos: «Las dos series versallescas de Alexander Benois, dos ensayos 
sobre Versalles y el ballet Pabellón de Armida: entre estilización e iniciación» (cap. 2) y 
«Estilizaciones de los cuentos señoriales de Pushkin en la literatura de la Edad de Plata» 
(cap. 3). Especialmente la primera, que reconstruye las formas de plasmación del tema de 
Versalles en distintos tipos de arte y en la crítica de arte. El retorno al tema de Versalles, 
enunciado por primera vez en el primer capítulo de la segunda parte de la monografía, es 
una de las numerosas «rimas» temáticas, argumentales, factuales y de otro tipo que surgen 
constantemente en la monografía y conectan las partes de «rompecabezas ensamblados» en 
«un cuadro más o menos completo» (Dmitrieva, 2020: 29).

El fenómeno del castillo, enunciado como clave en el título de la quinta parte de la 
monografía («El castillo como mitologema cultural y espacio de creación de vida»), puede 
resultar confuso, ya que el cuarto capítulo, «La lectura en la casa solariega y el metatexto 
cultural del Fausto de Turguéniev», no tiene nada que ver con él. El capítulo clave, si no 
programa, de esta sección es el primero, «Los castillos divinos del marqués y su nueva vida 
en el castillo de la duquesa de Noailles», que analiza detalladamente el motivo del castillo 
en el célebre Marqués de Sade como lugar de sensualidad, experiencia erótica y vicio, como 
emblema y necesidad de conquista y castigo por los crímenes cometidos, y como lugar 
propicio para la acción literaria. Al hacerlo, el autor señala el uso que el Marqués hace en sus 
escritos de detalles de su propio castillo de Lacoste. Las extravagantes fiestas celebradas por 
de Sade en Lacoste tuvieron continuidad en las fiestas celebradas en el Hier de Provenza por 
su bisnieta Marie-Laure de Noailles (de soltera de Sade).
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Un elegante epólogo tanto de la seguda parte, como del libro entero lo constituyae 
el séptimo capítulo, «El señorío ruso en la prosa francesa: la memoria del clan frente a la 
reconstrucción artística (Anna Wiazemsky, de la familia Moriak)». Cuenta la historia de la 
escritora Anna Wiazemsky (1947-2017), nieta de François Moriak, y la combinación de su 
novela «El libro de los destinos», dedicada a los años prerrevolucionarios en Lotarevo, la 
finca de su tío abuelo B.L. Wiazemsky, leyendas ancestrales y tópicos literarios sobre la 
vida señorial en la Rusia prerrevolucionaria, así como impresiones de la vida en la finca de 
Moriak, Malabar. 

Uno de los resultados más importantes de la obra es la demostración de la infinita 
diversidad de manifestaciones y la simultánea estabilidad del topos de la finca en la cultura 
europea, incluyendo la rusa, al menos hasta mediados del siglo XX. Este topos se presenta 
como una fuente de inspiración, impresiones y reflexiones que posteriormente se plasmaron 
en la literatura, el arte, incluida la arquitectura, y la filosofía. También se destaca como un 
lugar donde se desarrollan las acciones de personajes de ficción. Este espacio semántico 
resulta ser intrincado y no siempre predecible en sus diversas partes, incluso geográficamente. 
Se pueden observar «extrañas convergencias» entre las historias de la propiedad rusa y 
europea, como se concentra, aunque no de manera exhaustiva, en la conclusión de la autora 
(Dmitrieva, 2020, p. 710-712).

De los defectos de la monografía –¡cómo no tenerlos!- podemos destacar la falta de 
exactitud del título. Demasiado problematizado, es mucho más amplio que los castillos 
literarios de Europa y el texto señorial ruso, y el límite cronológico inferior de la década de 
1880. Pero la envergadura y, lo que es más importante, el carácter original de la tarea, los 
resultados académicos que compensan con creces esta carencia. 

Монография раскрывает перед исследователем русской усадьбы и ее европейских 
аналогов новые горизонты и устойчивое захватывающее ощущение того, что в 
очередной раз у нас снова больше вопросов, чем ответов.

Resumiendo, podemos decir , que la monografía abre al investigador de la finca rusa y 
sus homólogas europeas nuevos horizontes y una emocionante sensación de que, una vez 
más, tenemos más preguntas que respuestas.
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