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COMENTARIO Sc91JRE EL EPIti1lAFE 

El título del poema de Kurt Bartsch uederverelmqunq se compone de las 
palabras Lleder (canciones) y Veremlqunq (unificación) y a la vez tiene la Intención 
de sonar como la palabra Wtederveremlqunq (reunlflcaclón), dándole así un doble 
sl'3n1flcado. 

El primer, el tercer y el último verso corresponden al que fuera el himno de la 
República Democrática Alemana cuyo título es Auferstanden aus Rumen 
(ResuCitado de las rumas). La letra fue escrita por Johannes R. Becher en I ~42 
Y la mÚSica fue compuesta por Hans Elsler en I ~4~. 

El se'3undo Y el sexto verso corresponden al himno de la República Federal 
Alemana Das Lled der Oeutschen (La canción de los alemanes) escrito por AU'3ust 
Helnrlch von Fallersleben con mÚSica, que por cierto no fue compuesta 
espeCialmente para este himno, de Joseph Haydn. Actualmente este es el himno 
de la Alemania unificada. 

El cuarto, el qUinto y el séptimo verso corresponden al conOCido poema de 
Johann Wolf'3an'3 von Goethe Oer Zauberlehrlmq que escribiera en I 7~7. 

De esta manera quedan representados en este poema la ex-República 
Democrática Alemana, la República Federal Alemana antes de la unificaCión y a la 
vez llevando el nombre de la Alemania Unida, y un aspecto que unía, aún Sin estar 
políticamente Unificadas, a las dos Alemanlas: un pasado literario en común, 
Simbolizado por Goethe, conSiderado el máXimo representante de la literatura 
alemana. 
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IN TtUJDllCC I&N 

LA RRlNIFICACI&N TEMA EN LA 

LITERATURA ALEMANA DE L&S AÑ&S N&//ENTA. 

A causa de la reumflcaclón alemana, el pueblo alemán en general ha vuelto la 
vista hacia el pasado, como SI este hecho fuera el último de los eslabones en 
una cadena de sucesos polftlcos que repercutieron directamente en la vida de 
los alemanes hasta la actualidad y que podrfa decirse Imclara con la toma del 
poder político en Alemania, en 1933, del Naclonalsoclalismo. 

Es deCir, con la ascensión del Naclonalsoclalismo se hiZO, en prinCipiO, una 
clasificación entre la población de Alemania señalándolos asf como Judfos o 
comunistas, entre otros, los cuales eran perseguidos y llevados a campos de 
concentración, diferenciando entre extranjeros y alemanes, asf llamados de raza 
aria, entre ellos los simpatizantes del Naclonalsoclalismo y los no simpatizantes 
de éste. Tales claSificaCiones conferfan a las personas destinOS diferentes, 

Influyendo en sus vidas de Igual manera acontecimientos posteriores como la 
Segunda Guerra Mundial, la diVISión de Alemama en sectores luego del fin de la 
guerra, la separación de Alemama en dos pafses con dos sistemas de gobierno 
diferentes, surgiendo de este modo la República Federal Alemana 
(Bundesrepublik Deutschland¡ y la República Democrática Alemana (Deutsche 
Demokrat/sche R.epubli~, la primera capitalista y la segunda SOCialista; el 
levantamiento del Muro de Berlfn, la carda de éste y la posterior reumflcaclón 
alemana (O/e Deutsche 'Mederverem/qunq) el 3 de Octubre de 1990. 

La literatura se ha ocupado a menudo de estos aconteCimientos, jugando 
Incluso un papel relevante no sólo como observadora y narradora, SinO también 
como pieza Importante dentro de la historia. La quema de libros de escritores 
conSiderados traidores a los Ideales de naCión del Naclonalsoclalismo y el exilio 
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de e5t05 y otr05 e5Crltore5 demue5tran no 5ólo el repudio hacia e5t05, 51no 
también el temor que 5e tenía a la influencia de la literatura en la opinión del 
pueblo. A 105 e5crltore5 de la ex-ROA 5e le5 prohibía publicar no 5ólo dentro 
del paí5, 5lnO también fuera de é5te, la5 obra5 que la cen5ura prohibía, ya que 
temían que a travé5 de la literatura 5e contara de manera crítica la forma de vida 
de 105 alemane5 orlentale5, tanto la5 C05a5 p051tlva5 cuanto la5 negatlva5, a5í 

. como la corrupción y deflclencla5 dentro del 515tema 50clall5ta y debilitar de 
e5ta manera 5U ya ba5tante deteriorada Imagen internacional. Sin embargo, a 
pe5ar de la cen5ura, algun05 e5crltore5 publicaban en la RfA por lo que 5e 
hacían merecedore5 a alguna 5anclón. 

Tale5 Clrcun5tancla5 han dado origen a una nueva literatura, como lo refiere 
Juan V,lloro; 

Ve-~cr~~~~ ~!Jf'"¡;tf'I¡liW~ .. 
fl,~~de-la-'RVA Y la-ap~de
W1Ip~CI.Ú.f\, lin- y<>m-&de{í.nido; brit'ldarát1t ~ 
de, ~liWa.tu.rC4' ~v~de,fin,del, ~ 1) 

Un ejemplo del 5urglmlento de grande5 movlmlent05 llterarlO5 luego de 
moment05 de Crl515 e5 el Expre510m5mo, que apareció como antecedente y 
reacción a 105 horrore5 de la Primera Guerra Mundial. Por otra parte, p05terlor a 
la Segunda Guerra Mundial 5urgló el Grupo del 47, que era un grupo de 
e5Crltore5 dl5pue5t05 a romper el 511enclo y narrar hl5tOrla5, un poco a modo de 
de5ahogo y de aceptación por lo ocurrido como con5ecuenCla de la guerra, 
IIamánd05e a e5ta literatura Trümmer/¡teratur (uteratura de 105 e5combr(5). 

El último acontecimiento político relevante en Alemama y con repercu51ón en 
todo el mundo, la reumflcaclón alemana, ha influido también en la literatura. En 
e5ta 5e tratan tema5 50bre la5 con5ecuenCla5 50clale5 que ha traído e5te hecho 
político y 5e hurga en el pa5ado bU5cando 105 orígene5 de dlcha5 
consecuencias. 
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MI obJetivo es, por tanto, Identificar a través de tres ejemplos de la 
literatura de los añ05 noventa 105 acontecimientos polítlC05 y SOCiales, 
prinCipalmente a partir del Naclonalsoclallsmo, que ayudan a entender mejor la 
situación actual luego de la reumflcaclón alemana y algunas consecuencias que de 
ella se han derivado. 

Para ello he elegido tres narraciones cortas en las que se trata el tema de la 
reunlflcaclón alemana. 

La primera histOria, "Auf 5and gebaut" (Construido sobre arena) de 5tefan 
Heym, publicada en 1990, aborda uno de 105 problemas que surgió como 
consecuencia de la Reumflcaclón: el derecho de propiedad privada. En e5ta 
narración 5e dl5putan la p05e51ón legítima de una ca5a en la ex-RDA 105 últim05 
habltante5 de é5ta, qUlene5 la adqUIrieron a travé5 de una kommunale 
Wohnunqsverwaltunq (Orgamzaclón comunal del E5tado 50clall5ta encargada de la 
VIVienda) a baJO C05tO, el meto de un dirigente de la 55 que durante el período 
de mandato de Hitler de5poJó de dicha propiedad a 5U dueño Original, un Judío, 
y por último la meta de é5te. Loo per50naJe5 repre5entan etapa5 diferentes de 
la histOria reciente de Alemania. La época del naZI5mo e5tá representada por el 
eco de la 55 y de 105 Judí05 per5eguld05: la Alemama diVidida por habltante5 del 
Este y del Oeste, y la reumflcaclón por todos ell05 en la5 clrcunstancla5 en que 

los ha colocado é5ta y por la5 generaclone5 actuale5 que viven las 
consecuenCla5 del pasado. 

La 5egunda narración se titula "Ich hab' noch me Champagner getrunken" 
(Nunca antes había bebido Champaña), escrita por Erlch Loest y publicada en 
1992, trata de un hombre, que naCido en I 926, perteneciera en 5U Juventud a 
la Hltleryuqend , luego al partido soclall5ta 5ED y que tomara parte en la 
5egunda Guerra Mundial como militar. Algunos años de5pué5 de terminada la 
guerra comprendiÓ lo que 105 nazIs habían hecho y no quería saber má5 al 
re5pecto, por lo cual y por temor a represalla5 por parte del gobierno no 
hablaba a nadie de su pa5ado. Desde 1947 había trabajado en una e5cuela, pero 
en I 99 I , año en que tran5curre la historia, lo Jubilan de 5U empleo. E5te hombre 
Vive en lo que ante5 fuera la RDA, su e5p05a, qUien conocía 5U pa5ado y era su 
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apoyo, está muerta; su huo huyó a Alemania occidental, y su hUa, qUien está 
casada, vive también en la ex-RDA. Esta última tiene una hUa Involucrada en la vida 
pOlítica, ha abandonado la universidad y es miembro de un partido de OposIción, 
es una chica rebelde en busca de la verdad. En esta narración cada generación 
representa las diferentes etapas de la historia alemana que repercuten aún, de 
alguna manera, en la Vida de los alemanes, Incluyendo a las nuevas generaciones. 
Es una confrontaCión con el pasado que ha surgido con la reunlflcaclón. 

La tercera y última de ellas, "Die Blrnen von Rlbbeck" (Las peras de Rlbbeck) 
de Christian Dellus, publicada en I 99 I narra CÓmo la historia de Imperios, 
guerras, Tercer Relch, la Vida bajO el sistema socialista y ahora bajO el capitalista 
ha pasado por un pequeño pueblo que antes estaba en la Alemania Oriental y que 
es conocido únicamente por un. peral al cual el poeta Theodor Fontane ha 
dedicado una balada y que ahora, luego de la Reunlflcaclón es atractivo turístiCO 
para los WesSIS, los habitantes de Alemania OCCidental que llegaron al pueblo 
con actitud de conquista. 

Para tener una vIsión más completa de la literatura alemana posterior a la 
reunlflcaclón consideré Importante dar un marco histÓriCo que servirá como 
panorama que ayude a entender mejOr la situación actual, ya que los 
acontecimientos históriCOS anteriores a la reunlflcaclón de Alemania son parte de 
la temática de esta literatura. Posteriormente Citaré a algunos escritores 
alemanes Importantes que tomaron una posIción respecto a la reUnlflcaclón y lo 
que Significa para la literatura actual. En la parte central de esta tesina analizo los 
tres cuentos menCionados, representativos desde mi punto de vista de los 
temas que se manejan en la literatura alemana de los años 90 sobre la 
reunlf,cac,ón, como trato de asentarlo en la conclUSión. 
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CAPITULO 1 

MARCO IfIST01?ICO P1?EVIO 

A LA P1?013LEMÁTICA ACTUAL. 
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MARCO ~ISTO'RICO PREVIO A LA PROBLEMAITCA ACntAL 

Los alemanes han vuelto la mirada hacia el pasado en busca de las causas de los 
confltctos que han surgido a partir de la reuntf,cac,ón alemana. No hay que mirar 

muy atrás en el tiempo para descubrtr que la causa prtnclpal es el 
Naclonalsoclaltsmo y la guerra a la que éste conduJo, que la divIsión de Alemania 
se debe a la derrota en la 5egunda Guerra Mundial y que los dos Estados 
tenían diferentes formas de gobierno. 51n embargo, hay además otro tipO de 
confltctos, como el de la Identidad alemana. A los pueblos no los determinan 
úntcamente las fronteras políttcas y el pueblo alemán no es una excepción. 
Aunque las fronteras políticas determinaban a dos países, 105 alemanes seguían 
Sintiéndose como un solo pueblo, que compartía no sólo la misma lengua, SinO 
también el mismo pasado. La reunlflcaclón nos inVita a preguntarnos cuándo y 
durante cuánto tiempo ha estado Unificado el pueblo alemán, para responder a 
esa cuesttón presento a continuaCión un panorama general de hechos hlstórtcOS 
que han Sido Importantes para la formación de Alemania COmo nación y que hacen 
del pueblo alemán, a pesar de los cambiOS en las fronteras, uno sólo. Me remito 
muy atrás en el tiempo precisamente para corroborar que sólo hay un pueblo 

alemán y porque ayudará a entender mejor las tres narraciones que analtzo en la 
presente tesina, pero prtnclpalmente la de Chrtstlan Deltus Ole Blrnen von 
Rlbbeck que alude no sólo al pasado reciente de Alemania para entender los 
acontecimientos tras la Reunlflcaclón, sino que también hace mención de los 
Impertos y los diferentes regímenes baJO los que ha Sido gobernada Alemanta y 
que han inflUido en la Vida no sólo de las grandes ciudades sino también de las 
pequeñas poblaciones que no han podido hacer mucho para cambiar la hlstorta, 
SinO que se han Itmltado a verla pasar. 
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Iniciaré este panorama histórico con Germanla, que no era sólo '3eográflca SinO 
también históricamente el nombre que los romanos dieron a la reglón 
comprendida entre los ríos RIn, Elba y Danubio, poblada por las tribus de habla 
germánica. Esta organización tribal se pone de manifiesto aún hoy en los Estados 
federados que Integran la Repúbhca federal de Alemania. Alemania surgió del 
Imperio oriental que se formó tras la repartición del Imperio de Carlomagno a sus 
sucesores. Posteriormente se Integró el primer Estado del que los alemanes 
formaron parte, el 5acro Imperio Romano Germánico. A partir de mediados del 
siglo XVII Prusia comenzó a ser cada vez más predominante y se volvIó el Estado 
más poderoso en el norte de Alemania. Prusia vencIó a Austria y se anexó varios 
Estados del norte y del oeste; tras la victoria de 5edán en la guerra de 1870 
contra francla, los Estados del sur de Alemania entraron en negociaciones con 
Blsmarck para establecer la unificación de Alemania el 18 de Enero de 187 I . 
Este 5egundo Imperio Alemán exiStiÓ desde 1871 hasta 1918, cuando se 
formó la primera democracia parlamentaria en Alemania, la Repúbhca de Welmar. 
Así de 187 I a 1949 Alemania fue un solo Estado y lo es nuevamente a partir de 
1990. Es decir, que hasta la actualidad, el pueblo alemán ha vIvido en un Estado 
nacional unificado durante 86 años. 

El territoriO de Alemania a partir de su formación en 187 I ha sufrido varios 
cambios y cada vez ha Ido perdiendo mayor terreno. Tras la derrota en la 
5egunda Guerra Mundial, Alemania cedió ElsaS-Lothrlngen, Posen, WestpreuSen, 
das Hultschmer Uindchen y la zona del Memel. Danzlg se hizo Ciudad libre. La 
reunlflcaclón alemana de I 990 no Incluía estos territorios, se dio únicamente 
con la anexión de la ROA a la RFA, de ahí que se discuta un poco acerca de SI 
deba referirse a la unidad alemana como "reUnlflcaclón" o simplemente como 
"unificación". Personalmente conSidero que, a pesar de no haberse Incorporado 
en su totalidad el territorio que formaba parte del 5egundo Imperio Alemán a la 
actual Alemania, deba referirse a ella como "reUnlflcaclón", ya que ha Sido una 
reunión de dos Estados alemanes. 

Lingüística, cultural y religiosamente, el pueblo alemán se podia diVidir en dos, 
el Norte y el 5ur. A diferenCia de esta frontera, después de la 5egunda Guerra 
Mundial surge la frontera política, económica e Ideológica entre el Oeste y el 
Este de Alemania. 51n embargo, norte, sur, este y oeste de Alemania se sienten 
un mismo pueblo. 
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LA F!leJAlTEIM &1UéNrAL ALEMANA 

Mientras la frontera occidental alemana fue fuada en una époCa relativamente 
temprana y permaneció más o menos estable, la frontera onental estuvo durante 
Siglos sUjeta a muchos cambiOS. 

En el Acuerdo de Potsdam de 1945 se determinó la línea Oder-Nelsse como 
frontera entre Alemania y PolOnia, la RDA se negó a reconocer esta frontera 
hasta I 972. Sin embargo, algunos estudiOSOS del derecho Internacional arguyen 
que para 'el derecho internacional público la frontera no podría ser definitiva 
hasta que no se firmara un tratado de paz con un Estado alemán unificado, tal y 
como se fuó en el Acuerdo de Potsdam. 

En 1998 el gobierno alemán reUnificado reconoció oficialmente la línea Oder
Nelsse como frontera definitiva entre Alemania y Polonia. 

EL P1l&CES& VE LA liNIFICACI&N A LE).{ANA EN EL SItiL& XIX 

Después de varias guerras, el pueblo alemán formó a través de su hlstona varios 
Estados: 

El primer gran Estado alemán que se conoció fue el llamado Sacro ImperiO 
Romano GermániCO, también llamado el Primer Relch alemán y que diO a los 
pueblos de Europa central una estructura homogénea. Su apogeo duró hasta 
1250 aproximadamente y terminó en 180G. 

En 1815, comienza la competencia entre los dos Estados alemanes más 
'3randes, Austna y PrUSia, para anexarse el resto de los pequeños Estados 
alemanes. 
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L;¡ Confederación Germánica surgió en sustitución del antiguo Imperio. En 
1848 el pueblo alemán se levantó en varios estados en una revolución armada 
que queri,; lograr una constitución democrática y unificar politlcamente a toda 
Alemania. Hubo dos propuestas, la gran Alemania con Austria como Estado 
dominante y la pequeña Alemania con Prusia como Estado dominante, pero Sin la 
Incorporación austríaca. 

Al fracasar la revolución de 1848 se restableciÓ la ConfederaCión Germánica 
Sin que se lograra la unificación política. 

A base de una gran Industrlahzaclón, Prusia se convirtió en la potencia 
económlcamente más fuerte de todos los estados alemanes, superando a 
Austria. En estos años surge la figura de Otto von Blsmarck en Prusia. En su 
política exterior Blsmarck comenzó a tener variOS éXitos al ganar tres guerras 
que hicieron posible una unificación alemana nunca antes lograda. Blsmarck siguIó 
luchando para lograr unificar a los estados alemanes del sur, Francia se opuso a 
este proyecto, lo que SUSCitÓ la guerra franco alemana, en la cual volvIó a sahr 
victoriosa Prusia con sus ahados. Por el Júbilo patriótico de esta guerra contra 
Francia también se unieron los estados alemanes del sur a la. federación 
norgermánlca, y formaron asi el 18 de Enero de 187 I el 5egundo Imperio 
Alemán, coronando al rey GUillermo de Prusia como emperador de Alemania. 

L;¡ unificación se logra desde arriba con acuerdos entre los princlpes, pero no 
se logra una unificación desde abaJo por medio del pueblo como se queda 
realizar en la RevolUCión de 1848. 

De I 87 I a I 9 I 4 exiStiÓ en Alemania un régimen autoritariO, sin embargo, no 
totahtarlo. Los Judíos eran auténtiCOS Ciudadanos alemanes, con más derechos 
que en los demás países europeos. Los emperadores alemanes eran fervientes 
enemigos del antisemitismo. Alemania se convirtió así en una de las primeras 
naciones europeas en otorgar Iguales derechos Ciudadanos a los Judios. 
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ALEMANIA Y LA PRIMERA fiUERRA MUNVIAL 

En I 9.14, el príncipe heredero al trono de Austrla-Hun<:'jría, el archiduque 
FrancIsCo Fernando es asesinado junto con su esposa en 5arajevo por unos 
nacionalistas fanáticos serblos. Austrla-Hun<:'jría reclama el incidente y pide 
reparaCiones. Al '(er que éstas no', son cumplidas, declara la <:'juerra a 5erbla. 
Rusia entra en defensa de 5erbla y declara la <:'juerra a Austna-Hun<:'jría. Alemania 
no tiene otra opCión, por su alianza con Austna, y no puede verse alepda de ese 
conflicto. In<:'jlaterra entra a la confla<:'jraclón por tener una alianza con Francia y 
ésta, a su vez, por tener una con Rusia. La entrada de In<:'jlaterra fue el preámbulo 
para que más tarde los Estados Unidos se unieran a la Entente. Otras razones 
que condUjeron a la <:'juerra, fueron además la carrera armamentista entre 
In<:'jlaterra y Alemania y los deseos de GUillermo 11 de tener colOnias. 

Cada vez más países se unían para combatir contra los Impenos centrales y 
bnndaban sus recursos a los aliados. Esto hIZO que Alemania y Austrla-Hun<:'jría se 
quedaran sin muchos recursos para poder continuar la <:'juerra. En Alemania 
comienza a haber dIsturbIOS populares que, junto con la presIón internacIonal, 
hacen que el emperador GUIllermo 11 abdIque al trono Imperial. Cae así el llamado 
5e<:'jundo Re/eh y el pueblo alemán queda en espera del Tratado de Versalles. En 
tanto, el Imperio Austrohún<:'jaro cae l<:'jualmente. 

El Tratado de Versalles señala que Alemania car<:'jaría con toda la culpa de la 
<:'juerra, por lo cual tendría que pa<:'jar todos los daños de ésta a todos los 
países vencedores que se vIeron afectados por el conflicto. 5e trataba de 
sumas IlimItadas de reparacIones que tardarían años en ser pa<:'jadas. 

Además Alemania perdería parte de su territorio, tanto en 5U5 fronteras 
occIdentales con FrancIa (Alsacla, Lorena, el 5aar), como Orientales con PolonIa 

. (PrusIa OccIdental). 
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üf REP1I8LICA OE WEIMAR 

La Única consecuencIa posItiva para la poblacIón alemana cuando perdIeron la 
Primera Guerra MundIal fue que pasaron de un régImen monárquIco y 
democrátIcamente pobre a una república que empezaba a ser democrática y 
liberal. 

Con esto el pueblo alemán lograba una de sus voluntades expuestas en la 
RevolucIón de 1848, aunque en esta ocaSIón tampoco fuera él mIsmo qUIen 
directamente deCIdIera, SIno las potencIas vencedoras. 

Los reyes y duques de cada reglón de Alemania tambIén depron de ser los 
gobernantes. Se promulgó en Welmar una nueva constItucIón; en ésta dominaban 
los partIdos republicanos liberales. A causa del Tratado de Versalles la economía 
alemana cayó a los suelos. En esta época, el desorden y la confusIón hacen 
brotar en el medIO polítICO a gente comO Adolf H,tler, qUIen en 1923 Intentara 
dar un golpe de Estado en München; tambIén los comunistas Intentaron derrocar 
al gobIerno. 

La República de Welmar tuvo sólo dos preSIdentes y duro únicamente de 
19 I 9 a 1933, cuando Adolf HItler entró en la polítIca de AlemanIa, prImero 
como canciller y luego como Führer. 

Cuando en I 929 estalla la CriSIS económIca (tambIén consecuencIa del Tratado 
de Versalles) la pobreza de la poblacIón era Inmensa e IrresIstIble, por eso la 
gente se radIcalizó haCIa las Ideologías extremas, ya fuera de IZquIerda o de 
derecha. Los partIdos que aprovecharon la sItuacIón fueron el Comunista y el 
Naclonalsoclallsta. Muchos empresarios y terratenientes apoyaron el nazIsmo 
para combatIr el comunIsmo (al que temían más). HItler perdIó las eleccIones 
preSIdencIales contra Hlndenburg, preSIdente durante la República de Welmar y 
héroe de la Primera Guerra MundIal, qUIen por presIones del partIdo nazI tuvo 
que llamar a HItler al gobIerno para nombrarlo canCIller (1933). Hlndenburg 
fallece en 1934, momento en que HItler se autonombra Führer del pueblo 
alemán. Después de que HItler asume el poder, fueron dIsueltos todos los 
partIdos, qUItándole así la oportUnidad al pueblo alemán de celebrar eleccIones 
lIbres. 
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EL NACI&NALS&CIALISM& 

Doce años duró el llamado Tercer R.e/ch (Das Drltte R.e/ch). Hitler se ganó al 
pueblo con demagogia, daba discursos tan dramáticos que hipnotizaba a la 
gente, acabó con el desempleo en pocos años, basando la economía en el 
armamentlsmo y el militarismo y señalaba a los Judíos como los culpables de la 
desgraCia alemana. 

Pronto Alemania comenzó a VIVir baJO el totalitarismo. Las leyes previamente 
dictadas por los nazIS Justificaban la desaparición de cualqUier opositor del 
régimen y de todo aquel alemán que tuviera religión Judía o algún ascendiente de 
esta religión u origen. Los alemanes de religión Judía ya no serían Ciudadanos 
alemanes, SinO sólo una raza inferior que habitaba su territorio. 

Muchas de las personas que tenían otra tendenCia Ideológica que no fuera el 
naZismo, como lo eran comunistas, SOCialdemócratas, O sólo demócratas, se 
arriesgaban a ser puestos en campos de concentración Junto a los Judíos y a los 
gitanos y a ser víctimas de la solUCión final (End/osunq), es deCir a ser 
asesinados con mediOS de exterminio maSIvo. Este era un secreto que la 
poblaCión Civil alemana empezó a descubrir poco a poco 

En política exterior Hitler comenzó a expandirse, primero con 105 territorios 
que se conSideraba le correspondían a la nación alemana, luego con gran parte 
del continente europeo con excepción del ReinO Unido y de la parte Oriental de 
RUSia, entre otros lugares. 

Alemania luchó desde sus orígenes históriCOS para poder conformarse, al Igual 
que otros Estados, en una Unidad estatal nacional. Pero al contrario de otros 
países fracasó en caSI la totalidad de su histOria. Muchas veces estuvo a punto 
de lograrlo, pero siempre quedó supeditada a Intereses Internos de monarcas 
y de fanáticos, y a Intereses externos de sus países vecinos. 

Hitler continuó con sus ambiCiones. Quería reunir a la Prusia Oriental con el 
resto de Alemania, lo cual dejaría Sin salida al mar a PolOnia. Con esto da 
comienzo la Segunda Guerra Mundial el I de septiembre de 1939 y termina en 
mayo de 1945. 
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En el penodo de I 945 a I 949 no eXistió en terntono alemán ningún tipO de 
Estado ni de gobierno, sino sólo zonas de ocupación de los ahados. Después 
de la guerra, Alemania entera sería repartida en cuatro estados, así como Berlín 
en cuatro sectores. 

En ese entonces las potencias aseguran pleno apoyo al pueblo alemán para 
que formara un Estado democrátIco ÚniCO. Posteriormente acuerdan las 

potencias occidentales unificar sus zonas ele ocupación, pero los soviétiCOS no la 
aceptan por tener divergencias políticas, económicas e Ideológicas. Así en el 
Oeste se crea la Repúbhca Federal de Alemania (Bundesrepub/¡k Deutschland, 
8RD¡ y en el Este la Repúbhca Democrática Alemana (Deutsche DemokratJsche 
Repub/¡k, DDR). 

Algunos añ05 después del términO de la guerra, los ahados OCCidentales 
comenzaron a darse cuenta de que el peh",ro para ellos ya no era Alemania o el 
naZismo, sino la Unión SOViética y su sistema comunista. 

En 1949 fue proclamada la Constitución (Grundqesetz). Bonn se conVirtió en 
capital provIsional de Alemania OCCidental hasta que se pudiera lograr una 
reunlflcaclón con el Este y Berlín recuperara su status de capital de toda 
Alemania. La RFA se conSideró a sí misma como una solUCión política prOVIsional. 

En la parte centro onental de Alemania el Partlc<lo Comunista asumió la función de 

partido de Estado, al cual tenían que supeditarse todos los demás. Los 
SOCialdemócratas de ese sector de ocupación fueron obligados a fusionarse con 
105 comunistas para fundar el Partido SOCialista Unificado pe Alemania 
(Sozla/¡stlsche Emheltspartel Deutschland, SED¡. 

Cuatro semanas después de que se funelara la RFA los líderes del SED y los 
SOViétiCOS deCidieron crear la RDA, la cual se asemejaba en todos los sentidos a 
los Estados de las democracias populares de Europa oriental, con la única 
diferenCia que este Estado era el ÚniCO que no constituía un Estado-Nación. ya 
que realmente era la mitad de una nación convertida en Estado. 

Poco a poco esta pequeña república se alineó más al mundo sovlétlco
comunista y se desligó de la otra Alemania, con la cual siempre había estado 
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unida por laz05 hl5tórlc05, culturale5, famlllare5, IIngüí5tlc05 y polítIC05. R.azone5 
por la5 cuale5 5e con51dera al pueblo alemán uno sólo, a pesar de la huella que el 
50Clallsmo. ha depdo en 105 alemanes orlentale5, y que ha marcado entre 105 
alemane5 algunas dlferencla5 50clale5, que han 5alldo a la luz con la 
Reunlf,cac,ón. 

LA VIVISI&A! VE t3E1UIA! 

También Berlín quedÓ dividido en cuatro 5ectore5. Berlín era el barómetro que 
medía la5 relaclone5 entre el E5te y el Oe5te. 

L05 hl5tOrladore5 de la ROA afirmaban que é5ta comenzaba a desarrollarse 
como la nación alemana 50clali5ta, mientras que en la RfA 5e,,!uía exl5tlendo la 
nación Imperlall5ta. Así era Inlma,,!lnable la reunl¡'caclón de la ROA 50Clall5ta y de 
la RFA Imperlall5ta. 

A 25 añ05 de fundada, la ROA había 51do reconocida diplomáticamente por 
má5 de 100 paí5es. Con e5tos cambl05 de política internacional, la ROA nO 
tardó mucho en cambiar Inclu50 5U con5tltuclón en el 5entldo de que Alemania e5 
IndlVl51ble y de que 5ólo eXI5te una nacionalidad alemana. En la con5t1tuclón de 
19GB la ROA 5e llamaba a 5i ml5ma " E5tado 50clall5ta de la NaCión Alemana" y 
proclamaba el acercamiento de la5 d05 Alemanla5 ha5ta 5U reunlflcaclón. 

IniCialmente la RFA no reconocía que en 5uelo alemán hubiera d05 Estad05 
soberan05 e Independlente5 uno de otro, mantenía abierto el tema de la 
.. cue5tlón alemana" y hablaba en nombre de tod05 105 alemanes; ademá5 otor,,!ó 
la ciudadanía a cualquier ciudadano de la ROA que había lo,,!rado hUir o que 
saliendo con autorización de la ROA a5í lo 50llcltaba. 

La ROA acu5aba a la RfA de querer conqul5tarla para convertirla en país 
capltall5ta e Imperlall5ta. For otra parte en la ROA parecía dem05trar5e un mayor 
patriotismo que en la RfA, en la cual hay un ,,!ran au,,!e del c05mopolltl5mo. 
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LA IlEV<9LliCI<9N PACIFICA VE 1989 EN LA tJtJll 

En 1989 se presentó un cambIo brusco y absoluto en cuanto a la posIcIón de la 
ROA con respecto a la reunoflcaclón alemana. Este cambIo se debía a la 
revolucIón pacífIca ocurroda en la DDR, así como en la mayoría de los países de 
Europa Onental. 

En septIembre de I 989 Hungría abnó sus fronteras a los cIudadanos que 

querían abandonar la ROA, por lo cual mIles de personas consIguIeron llegar a. 
occIdente a través de Austna. Esta dIstenSIón de la dIscIplIna en el seno del 
Pacto de Varslvla anomó en la ROA a cada vez más personas a organIzar accIones 
de protesta. 

El 4 de noviembre un millón de personas hicieron la mamfestaclón más qrande 
en la hlstona de la ROA en Berlín Onental. Los manIfestantes no creían en las 
promesas de reformas y p,d,eron la renunCIa del gobIerno y la reunoflCdclón de 
Alemania. MIentras tanto, seguían emIgrando CIudadanos de la ROA haCIa la RfA. 
El 9 de NOVIembre, el gobIerno de la ROA no pudo contener más la fuga de 
CIudadanos y decIdIó abrIr dIrectamente sus fronteras. Esa noche los CIudadanos 
de ambos lados del muro de Berlín se reunieron InvadIendo el muro que los 
separaba desde I 96 I . 

5e derogó el artículo constItucIonal de la ROA que concedía a los comunistas 
el monopolio del poder. Ench Honecker, físIca y polítIcamente debIlitado, y otros 
dlngentes fueron destItuIdos del partIdo y postenormente arrestados baJO los 
cargos de abuso de poder y de oncurror en hechos de corrupcIón. 

La temIda Policía de 5egundad Estatal (5TASI) fue desmantelada y se comenzó 
a saber de la terroble represIón que ese organismo realizaba. MIentras tanto, 
Helmut Kohl, canCIller de la RfA, planteó vanos puntos para lograr la reunlflcaclón 
y VISItÓ la ROA. El 22 de dICIembre se abnó la Puerta de Brandenburgo (Das 
Brandenburqer Toij, que fue por 28 años símbolo de la dIVISIón alemana. 

Fonalmente con esta revolUCIón democrátIca de la ROA se promueve la 
realizaCIón de comICIos libres para que el gobIerno electo negocIe con la RfA y 

18 



con los cuatro vencedores de la 5e<junda Guerra Mundial la reunlflcaclón 
alemana. El primer paso fue la unión monetana a partir del pnmero de Julio de 
1990, paralelamente comenzaron las ne<joclaclones para el tratado de 
unificación, en el cual se planteaban pnnclpalmente cuestiones de tipO JurídiCO y 
administrativo. Este tratado entró en vl<jor el 3 de Octubre de 1990 con la 
adhesión de la República Democrática Alemana (DDR) a la República Federal 
Alemana (BRD). 

19 



CAPITULO I I 

PliNTOS 'DE VISTA 'DE LOS ESCRITORES ALEMANES 

flIREK 13ECKER 

tiliNTER tiRASS 

y 

STEFANHEYM 

ACERCA 'DE LA RElINIFICACI&N POLITICA y 

LITERARIA 'DE ALEMANIA 

20 



LA RElINIFICACIeJN 'DE LA LITERATURA ALEMANA 

13ECKER 

Jurek Becker, huo de padres Judíos polacos, nació en 1937 en el ghetto de 
Lodz, Folonla. Al Igual que su padre, sobrevIvIó a los campos de concentración. 
fue educado en Berlín, en donde aprendió la lengua alemana. Ya comO escritor 
consagrado, se Instaló en la RDA, de 19GO a 1977. Foco después, con motivo 
de su protesta contra la expatriación del cantautor Wolf Blermann, fue excluido 
del Fartldo Unlco Socialista de la RDA, y desde entonces radica en la parte 
OCCidental de Berlín. 

"Die Wlederverelnlgung der deutschen Llteratur" (La reunlflcaclón de la 
literatura alemana) es el título del ensayo escrito por Jureck Becker publicado en 
I 990 en la revista The German Quarterly, en el que me baso para conocer la 

opinión de Jurek Becker acerca de la reunlflcaclón alemana. Su artículo trata 
únicamente la influenCia de ésta en el ámbito literario. A continuación presento 
algunas de sus Ideas más relevantes. 

En opinión de Jurek Becker la literatura de la ex-RDA Jugó Sin lugar a dudas un 
papel mucho más grande e Importante que la literatura de la RfA. Fara los 
habitantes de la RDA los libros eran mucho más que un pasatiempo, ayudaban a 
mejorar su existencia (p. 359). 

La literatura de la RDA se había vuelto, según Becker, un SUStitUtO de la falta 
de otros mediOS de comUnicaCión libres. Ya que los periódiCOS y las estaciones 
de radiO y teleVISión tenían el mismo Jefe de redaCCión, y en -los partidos 
polítiCOS se ocultaban puntos de vista dlscrepantes con la línea del partido 
(p.3GO). 

Jurek Becker conSidera que eso hiZO que la gente se sintiera deseosa de leer 
libros que dlvergían de la opinión ofiCial, ya que en su OpiniÓn, tras esta literatura 
no se hallaba oculta ninguna afinidad haCia lo literariO, tampoco amor haCia el 
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ennqueclmlento de la lengua, ni el deseo de saciar alguna necesidad estética. Se 
trataba en realidad de liberar sus propios asuntos (p.3GO). 

A Jurek Becker le habría parecido difíCil no hallar un libro escrito en la RDA 
cuyo autor no tratara de transmitir una petición de tipO político que tuviera 
relevancia social, y SI lo había, era considerado de segunda categoría. Es decir 
que la Intención política demostraba la calidad de los libros (p. 3GO). 

La segunda característica de la literatura de la RDA, según Becker, resulta de 
la eXistencia de la censura. Sin la censura habría Sido ésta una literatura de lo 
más normal. Cada libro escnto en la RDA era una reacción a la censura. Ningún 
autor podía salvarse de ella, pues todos los libros eran o prohibidos o 
permitidos, no había una tercera opción (p.3GO). 

Cuando un texto de la RDA no encontraba aprobación de la censura, mayores 
eran sus oportunidades en el mercado occidental alemán. La publicidad de un 
autor en laRDA dependía entre otras cosas de cómo era considerado en 
occidente. La transmisión de radiO y teleVISión de Alemania Occidental podía 
recibirse en casI cualquier parte de la RDA, aunque esta prohibido ver esos 
canales (p. 3G 1). 

Es deCir, continúa Becker, que la prohibición de un libro significaba mayor fama 
para su autor, a que SI éste se hubiera publicado con autonzaclón de la Zensur 
(censura) (p.3G2). 

Actualmente se puede deCir y escribir lo que se qUiera, Insultar a qUien se 
qUiera, etc. La censura ya no eXiste. Rápidamente los habitantes de la ex-RDA se 
sintieron felices por el cambio, pero Jurek Becker se pregunta ¿qué significa 
esto para la literatura de la RDA?, ¿qué significa para una literatura que está 
condicionada a la censura? Es Importante tomar en consideración que la censura 
había 51do un Importante Orientador y mostró el cammo a mucho5 autores 
(p.3G2). 

No es que la literatura de la Alemania Onental vaya a desaparecer, sino que ya 
no será DDR-Ltteratur. Deberá despolitizarse, perderá las características por las 
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que fue reconocida. La literatura de la RDA se"jUlrá existiendo baJo un nuevo 
nombre, simplemente como literatura alemana (p.3G4). 

Para Jurek Becker queda claro que una Alemania unida es una Alemania al estilo 
occidental yeso sl"jnlflca también un crecimiento conjunto del ne"joclo de la 
literatura alemana (p.3G4). 

Los escritores de la ex-RDA creían que podían Influir con sus libros en el 

desarrollo social, ahora más absurda es la esperanza de que puedan hacerlo en 
el futuro, donde todo a su alrededor es occidente (p.3G5). 

Jurek Becker opina que de al"juna manera los escritores de occidente 
sustituyen la censura por el mercado. Y cree que el autor que desatienda las 
exl"jenclas del mercado estará perdido (p.3G5). 

Por otra parte, opina que los escritores de la RfA producen sus textos en un 
ambiente completamente deSinteresado por la literatura. El constante tener que 
luchar por la atención corrompe a los escritores. Es muy difícil entrar en 
contacto con alguien que no lo desea (p. 3(;5). 

Becker encuentra que el lamentable estado de la literatura de la Alemania 
federal tiene su orl"jen, no en la falta de talento de sus autores, SinO en una 
SOCiedad desorientada y superficial. Esta sociedad no qUiere experimentar nada 
sobre sr misma, qUiere que la dejen en paz. La realidad es ya lo sufiCientemente 
Intranquila como para que los libros le ha"jan a uno la Vida todavía más pesada 
(p.3GG). 

Jurek Becker se pre"junta ¿Cómo se comportará la Alemania reUnificada con 
sus vecinos?, ¿ha desaparecido la violencia?, ¿es Inmune al resurgimiento del 
naclonalsoclallsmo, ante el cual mediO mundo tiembla de miedo? No se puede 
estar se"juro de que eso no ocurra, se"jún Jurek Becker, pero sr de que ante una 
reunlflcaclón de ambas literaturas el mundo no tiene nada que temer (p.3GG). 
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ALEMANIA, l/NA l/NIFICACI&N INSENSATA 

tiliNTE!? tiRASS 

Günter Grass nació en Danzlg (Gdansk) en I B27 en el seno de una familia de 
ascendencia germano-polaca. Durante la Segunda Guerra Mundial fue aUXiliar en la 
Luftwaffe, fue herido y trasladado a un campo de prisioneros norteamericano, 
donde permaneció durante dos años. Más tarde siguIó estudiOS de artes 
plásticas en Berlín. De 195G a 19GO VIViÓ en París alternando el trabaJo de 
escultor con el de escritor. Posteriormente se trasladó a Berlín. fue miembro 
del "Grupo del 47", en 1959 publicó Ole 81echtrommel (El tambor de hq¡alata), 

la novela que supuso su reconocimiento definitiVo como uno de los grandes 
novelistas contemporáneos. Grass representó un papel Importante en la política 
alemana como conseJero de Brandt y como teórico de la minoría Ideológica del 
partido SOCial-demócrata de la República federal Alemana, partido al que 
abandonara en 1992. 

A continuación presento algunas de las opiniones, a mi parecer, más Importantes 
de Günter Grass respecto al tema de la reunlflcaclón alemana presentadas en 
libro Alemama, una umftcaClón Insensata publicado en 1990 en una co-edlclón El 
Pais-Aguilar. 

Para Günter Grass el "auténtico acontecimiento" lo representa no la 
reunlflcaclón alemana y la desconfianza que ella despierta en sus veCinOS, SinO la 
manera en que el pueblo de la ROA conqUistó con su lucha la "libertad", 
desmantelando Sin ViolenCia el sistema por el que eran gobernados. Lo conSidera 
además un proceso único en la historia de Alemania por su carácter 
revolUCionario y por su éxito (p. 7). 
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Considera que nadie en su sano JUICIO y con una pizca de memoria puede permitir 
que surja de nuevo una concentración de poder en Europa central, ni siquiera los 
alemanes mismos. (p. 8) 

A su parecer, las cargas derivadas de la guerra perdida resultaron para el 
Estado alemán más pequeño mucho más onerosas de lo que era legítimo, a ellos 
no se les ha regalado la libertad como a los ciudadanos de la RfA qUienes a 
pesar de su riqueza tendrían mucho que aprender de sus compatriotas de la ROA 
(p.8 Y 9). 

Así pues, los alemanes OCCidentales han contraído una deuda considerable con 
los alemanes Orientales. La situación reclama no una ayuda con gesto de altivez, 
sino una compensación de las cargas en el más amplio sentido de la palabra. 
Grass propone una redUCCión de los gastos militares y un Impuesto 
extraordinariO para los ciudadanos de la República Federal para saldar la deuda 
ya vencida de la ROA (p. 10). Lo cual realmente se llevó a cabo por mediO del 
llamado 50hdantatszuschlaq. 

La reunlflcaclón le parece un espejismo retórico seductor pero inútil a la larga 
(p. 10). La unificación, entendida como aSimilaCión de la ROA por la República 
Federal, conllevaría pérdidas Irrecuperables: los ciudadanos del otro Estado 
absorbido perderían por completo toda su dolorosa Identidad, conquistada 
mediante una lucha s'" precedentes; su histOria sucumbirá frente al sordo 
precepto de unidad. 

Nada se habría ganado, en opinión de Grass, excepción hecha de un poder 
pleno y en consecuencia alarmante, hipertrofiado por su apetencia paulatina de 
mayor poder. A pesar de todas las promesas solemnes, bien Intencionadas SI se 
qUiere, los alemanes volverían a Inspirar temor (p. I 1). 

Grass propone una confederación de los dos Estados alemanes y su renuncia 
expresa al Estado unitario, las cuales contribuirían a la Unidad europea, dado que 
ésta, al Igual que la Identidad alemana, será una Unidad confederal (p. 12). 
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Grass reflexIona sobre AlemanIa y reconoce que durante largo tiempo los 
alemanes han tenido dIficultades para defmlrse como naCIón, comenta que Uhland 
consIderaba la Idea de nacIón cultural más Importante que la de UnifIcaCIón 

polítIca (p.37). 

En opInIón de Grass, el concepto de cultura, ampliado en torno al concepto 
hIstórico común de las dos Alemanlas, constItuiría una base poderosa para 
Intentar redefInir el concepto de nacIón hasta Irse adentrando en el terreno 
práctICO (p. 38). 

Grass proponía, por ejemplo, que ambos Estados alemanes admInistraran de 
manera conjunta el patrImonio cultural prusIano. De ese modo, conSIdera Grass, 
habría surgIdo paulatmamente algo común, algo de toda Alemania, de la AlemanIa 
del Este y de la del Oeste, Sin que se hubIese llegado a generar una 
concentracIón de poder de tipo económIco o Incluso mIlitar en el centro de 
Europa (p.38 y 3:3). 

Grass adVIerte que hablar de dos Estados alemanes dentro de la nacIón 
alemana, SIgnIfIca asumIr amén de la separacIón terrItorIal y estatal, la 
IncompatibilIdad de las realidades SOCIales alemanas (p.73). 

Para Grass, la nueva naCIón, SI se acepta a sí mIsma con todas sus 
consecuenCIas, tendrá que cargar sobre sus hombros el actIvo de la qUIebra de 

la vIeja naCIón (p.75). 
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REFLEXIONES S08RE ALEMANIA 

STEFAN f{EYM 

5tefan Heym es un autor al que considero de 'lran Importancia para la literatura 
alemana contemporánea porque, nacido a pnnclplos de este sl'llo, ha vIvido y 
ViSto de cerca acontecimientos muy Importantes que actualmente definen la vida 
de Alemania. A lo lar'l0 de su vida han pasado las dos 'luerras mundiales, la 
divIsión de Alemania, la construcción y caída del Muro de Berlín y finalmente la 
reunlflcaclón, además de haber conocido la vida bajo el capitalismo y el 
sOCialismo. Por tanto, Heyrn tiene una vasta vISión histÓrica de Alemania y 
además desde vanas perspectivas, ya que ha vIvido en los Estados Unidos y en 
las dos Alemanlas. Ha ViStO a Alemania desde dentro y desde fuera. 

En la manifestación del e de diCiembre recibió una rechifla por pronunciarse en 
contra de entre'lar tan fácilmente la ROA justo en el momento en que parecía 
sur'l,r un socialismo más humano y democrático. La mayoría de la 'lente no quería 
saber nada de la diferenCia entre los Ideales del socialismo y los abusos reales 
por parte del partido. El Intento de salvaCión de los Intelectuales se VIO 
rebasado por la realidad. Heym pertenecía a los Iniciadores de la proclamaCión 
• Für unser uncl' ("Por nuestro país "J. Lo que al pnnclplo fue una revolUCión 
pacífica, se tornó en la incorporación a la República federal Alemana. 

A continuación presento al'lunas de las opiniones de 5tefan Heym en relaCión 
al tema de la reunlflcaclón alemana expresadas en una conferenCia que diera 
conjuntamente con Günter Grass y que se publicara en el libro Alemama, una 
umflcaClón Insensata, publicado en I eeo en una co-edlclón El País-A'lullar. 

5tefan Heym expresó su duda acerca de la eficacia política del concepto de 
nación a partir de la cultura. No creía como Günter Grass que la cuestión alemana 
hubiese podido solUCionarse desde la óptica de la cultura, ya que en la ex-RDA 
la cultura se consideraba una parte de la superestructura ,deoló'l'ca, que era 
monopolio de qUienes detentaban el poder. En consecuenCia, SI se hubiese 
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creado a partir de la cultura una cierta unidad o unificación, hubiesen aparecido 

dos bloques (p.39). 

En cuanto a la alusión hecha por Grass con respecto a la guerra y la paz y a la 
relación que guarda con los dos Estados alemanes, Heym opina que una cosa es 
segura: que ninguno de los dos Estados alemanes se encontraba en condiciones 
de iniCiar una guerra por su cuenta y riesgo, pero que, ambos Estados Juntos 
pueden contribuir a preservar la paz (p.40). 

Para Heym estaba muy claro que el pueblo alemán no comulgaba ni con el 
capitalismo real existente en la República Federal, con su desempleo, sus 
estupefaCientes, etc., ni tampoco con el SOCialismo real tal como existía en la 
ROA, con su muro, sus frustraciones, etc. Su sugerencia de sistema de gobierno 
para la umflcaclón alemana era encontrar una tercera vía, derivada de ambos y 
que aprovechara elementos de los dos: lo bueno del SOCialismo, que en su 
opinión lo tenía y en abundanCia, y lo bueno de OCCidente, porque conSidera que 
también tiene cosas que merece la pena conservar y 'que aunque siempre 
llamadas capitalistas, él las llama Simplemente humanas, como la libre iniCiativa, la 
libertad de mOVimiento, etc. (p.4G). 

Heym conSideraba que la propuesta de Grass merecía discutirse no sólo entre 
escritores, SinO que debía continuarse en otro ámbito (p.50). 

Heym refleXiona acerca del papel que desempeñaban los escritores tanto en la 
RFA como en la ex-ROA y comenta que se les inVitaba siempre a defender no 
Importaba qué, convirtiéndolos de pronto en las figuras directrices que, en su 
OpiniÓn, ellos no querían o no podían ser, porque lo que en realidad hacen es 
escribir novelas. Le gustaría que los polítiCOS ejercieran la labor por la cual les 
pagan y les eVitasen a los escritores la tarea de reflexionar sobre nuevos 
rumbos, de analizar lo fundamental y comunicarlo a la gente. Sin embargo, aclara 
que con ello no qUiere deCir que tuvieran que retirarse de la Vida pública (p.50). 
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CAPITULO III 

ANALISIS VE LA NA'R'RACUJN CORTA 

AllF SANO liEBAllT 

VE 

STEFAN tfEYM 
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AlIF SANO (jE13AlIT 

STéFANHEYM 

El verdadero nombre de Stefan Heym es Helmllt Flleg, nació el 10 de abril de 
I 9 I 3 en Chemnltz. En 193 I a causa de la publicación de un poema antlmllltar 
fue expulsado del 5taatsqymnaswm (preparatona estatal). En 1933 emigró a 
Praga y en I 935 a los Estados Unidos. Estudió Germamstlk (Letras Alemanas) 
en la Universidad de Chlcago. De 1937 a 1939 fue redactor en jefe del 
penódlco semanal antifascista Deutsches Volksecho (Eco del pueblo alemán) en 
Nueva York. En 1943 mgresó al ejército de los Estados Unidos, tomó parte en 
la mvaslón a Normandía como sargento de estrategia pSicológica para la guerra. 
Por diferencias políticas, a fmales de 1945 regresó a .Ios Estados Unidos, 
donde es eScritor libre. En 1958· viajó a Praga y en 1950 al congreso de paz 
mundial en Varsovia. En 195 I se trasladó a la ROA y en 1952 devolvIó su orden 
militar estadounidense como protesta contra McCarthy y la guerra de Corea. De 
1953 a 195G fue columnista del penódlco alemán 8erlmer Zeltunq, e hizo vanos 
viajes a la Unión Soviética. En 195G tuvo sus pnmer05 conflictos con el 
gobierno de la ROA. En I 9G9 fue multado por la publicación de su libro Lasalle 
en Occidente. Desde 197G publiCó en la República Federal Alemana. Heym, 
qUien abogara por reforma5 democrátlca5 y ya en 1982 por la reunlflcaclón, e5 
conSiderado el Néstor del movimiento de 105 derech05 ciudadanos en la DDR. 
Su voz se hizo oír en las manifestaciones de Berlín Oriental en Octubre y 
Noviembre de 1989. 

En el último año de la ROA se publicaron todos sus libros que hasta entonces 
habían sido prohibidos y el 23 de nOViembre de 1989 fue aceptado nuevamente 
en la unión de escntore5. Actualmente vive como escntor y publiCista en Berlín
GrÜnau. 
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A continuacIón exponqo lo que a mI parecer 50n 105 punto5 má5 Importante5 
en el artículo que Han5 Wolf5chütz e5crlb,ó 50bre 5tefan Heym en /(ntlsches 
Le)okon der deutschsprilchlqen Geqenwilrt en 1993. 

Wolf5chütz con51dera que 5tefan Heym, como nlnqún otro escrItor alemán~ 
de5empeña ya de5de hace má5 de medIo 511310 el papel de "rebelde por 
obllqaclón moral". 

La con5telaclón de confllct05 polítlC05 de 5U época, como el 
Naclonal50clah5mo, el capltall5mo e Imperlall5mo de E5tad05 Unidos, 
McCarthysmo y 5tallnl5mO, 5e extIenden a lo larqo de 5U bloqrafía dejando 
profunda huella. 5u actitud lo llevó al exterior, al exilIO, con 105 dl5crepante5 al 
marqen de la 50cledad. 

5u actIvIdad perlodí5tlca, ya 5ea la lucha antlfa5cl5ta en los E5tados Unidos o 
los e5fuerzos reallzad05 para la e5tructuraclón del 50clall5mo en la ROA, 
corre5ponde con 5U actItud política. De5de el perlOdl5mO podía adoptar 
InmedIatamente una p05tura, mezclar5e en la realidad cotidIana e intervenir para 
modIfIcarla. Muchos de 5U5 trabajos perlodí5t1C05 de los añ05 50, 5e cuentan 
hoy todavía entre los eJempl05 má5 notables de publlcaclone5 50clall5ta5 
comprometlda5. 

Concuerdo con Wolfschütz en con51derar que los criterIos de acce51bllldad y 
compren51bllldad son má5 Importante5 para Heym, que la reflexIón de la forma 
literarIa. Para Heym, la forma no e5 portadora de 51qnlflcado, 5lnO un medIo de 
tran5porte de contenIdos crítlc05, y a5í 5e refleja en "Auf 5and qebaut ". 

Los acontecImIentos del 17 de JUniO de 1953, un buen año lueqo de 5U 
IIeqada a la ROA, marcaron en lo 5uce51VO la labor literarIa de Heym. 5u intencIón 
era clara, quería llevar a cabo una conclentlzaclón 50clall5ta a travé5 de 
propaqanda, InformacIón y de una plática abIerta, para con ello. partIcIpar de 
manera actIva en la vIda 50clal. En 5U columna 5emanal del periódIco 8erlmer 
Zeltunq recoqía la exhortaCIón de Brecht "Aussprilche mlt den Milssen " 
(Dl5cu5lón con la5 ma5a5) y con5tantemente bU5caba contacto con los lectore5, 
5e ocupaba de manera comprometida de la5 problemátlca5 50clale5 y proponía 
50luclone5, que no rara vez tenían éXIto. 
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A medlad05 de 105 añ05 cincuenta Heym hizo 5uya5 pregunta5 centrale5 de la 
50cledad 50clali5ta, como la democratización en toda5 la5 área5 de la vida, la 
cue5tlón nacional o también, y 50bre todo con mayor cUidado, el problema 

Stalin. 

La5 obra5 de Heym para flnale5 de 105 añ05 ochenta y prlnClpl05 de 105 
noventa revalOrizan de manera IIter.::ma nuevamente la cuestión de la Unidad 

alemana y de la Identidad nacional, y en ca51 toda5 ella5 5e dl5cute el tema de 
Alemania y 105 alemanes. 

Suplementos literariOs de la Repúbhca Federal Alemana han venido reahzando 
una rigurosa evaluación de la literatura de la ROA -una operación Ideológica, que 
se puede observar de manera paralela al desarrollo en el sector económico -
que también ha afectado a Heym. Según Wolfschütz, sus mal formuladas 
polémicas parecen dem05trar que se ha quedado atónito. Pero hará un nuevo 
esfuerzo, finalmente ese papel le es famlhar: Heym se encuentra nuevamente en la 
Op05lclón. 

ACERCA VE 

AltF SANO (jElJAltT 

En "Auf Sand gebaut" Stefan Heym n05 relata una situación cotidiana en la que 
se disputa la p05eslón legítima de una casa en la ex-República Democrática 
Alemana. En sltuaclone5 má5 comune5 5e pensaría que legalmente no es difíCil 
saber qUién es el legítimo p05eedor del Inmueble, sin embargo, como 
consecuencia del derrumbe de un sistema político y del e5tableclmlento de uno 
diferente hay también camblO5 en el sistema JurídiCO por el cual se rige el orden 
de los ciudadanos. El ca05 que origina ese cambiO afecta, por lo tanto, a tod05 
sobre los que recaen sus leyes. 
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Entre ell05 5e encuentran los personaje5 de • Auf Sand gebaut", Frau y Herr 
Bodel5chwongh, qUienes son los actuale5 habitantes de la ca5a en dl5puta; Herr 
Prottwedel, nieto de un dlngente de la SS que durante el período de mandato 
de Hitler de5pOjÓ de dicha propiedad a su dueño onglnal, un judío de nombre 
Slegfrled Rothmund, a qUien amenazó con arrestar y enviar a un campo de 
concentración 51 no le tran5fería el derecho de propiedad de la ca5a. 
Para hacerlo parecer legal realizó un contrato de compra-venta por la cantidad 
de 35 000 Marcos, misma que Irónicamente pagaron los Bodelschwongh al 
E5tado soclali5ta por ella. Con dicho contrato es como Herr Prottwedel, nieto, 
con a5e50ría de Schwlebu5, un doctor en derecho y e5peclalista en bienes 
raíce5, reclama la propiedad de la casa. El personaje que aparece al fonal e5 el 
de Frau Rothmund, qUien es nieta del propietario ongonal de la ca5a, Slegfned 
Rothmund. Ella e5 la legítima y Única heredera de 5U abuelo, y por tanto reclama 
también la propiedad de la ca5a. Los má5 contrarlad05 a caU5a del conflicto que 
dicha 51tuaclón provoca 50n 105 habitantes actuales de la ca5a, Frau y Herr 
Bodel5chwongh. Y e5 a través de é5te último que sabem05, cómo van llegando 
105 otr05 perSOnaje5 a modificar 5U5 Vidas. 

Herr Bodel5chwongh e5 uno de 105 personaje5 y ademá5 el narrador en 
pnmera persona de e5ta historia. Éste Inserta al lector en el seno ml5mo del 
conflicto, por otra parte, 5U per5pectlva narrativa es más bien externa, ya que 
de5conoce 105 pensamientos de 105 otros personajes, pero 5í hace comentarios 

de sus actitudes, narra los diálogos y hace descripciones en generai. E5a 
perspectiva externa le da mayor realismo a la hl5torla, ya que a5í 5abemos que 
qUien narra no es un 5er Omnl5aplente, sino un ser humano común, que al Igual 
que todos desconoce el pen5amlento de los demás y tran5mlte la angu5tla de no 
saber cómo actuarán y la5 repercuslone5 que de sus actos habrá en 5U5 vlda5. 

La hl5torla tran5curre en la ex-ROA a pronclplos de los añ05 90 y aunque es 
muy actual, resultan muy eVidentes los ecos del pasado repre5entados por 
Dletmar Prottwedel, qUien recuerda al naZismo, y Slegfned Rothmund, a la5 
víctlma5 de éste. Ambos representan una época terrible en la histOria de 
Alemania: das Dntte Re/ch. Herr Prottwedel y Frau Rothmund 50n repre5entante5 
de la5 generaciones actuales que aún viven las consecuenCla5 del caos creado 
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por un rét~l'men político. entre otras cosas antisemita. Aquellas consecuencias 
cobraron vida con la Reumflcaclón y recayeron sobre habitantes del Este como 
los Bodelschwlngh. qUienes vivían bajO el régimen de un Estado y de un sistema 
actualmente inexistentes. y que ahora deben regirse baJo las leyes de un nuevo 
régimen que ¿a qUién beneficia? Ésta es la pregunta que Heym deja abierta al 
lector. 

"Auf Sand gebaut" está narrado desde el interior de la ROA y comienza con la 
frase "und a/l das wlrd slch andern bel uns"(2). Una frase llena de esperanza de 
que todo cambiaría. por supuesto para bien. 

Esa esperanza se despierta a partir de la introdUCCión a Alemama Onental de 
productos OCCidentales y por la libertad que tienen ahora de Ir a comprarlos 
ellos mismos a OCCidente. a pesar de que cuando transcurre la hlstona. aún no 
se definía bien el valor de la moneda. Eso demuestra la occldentalizaclón de la 
ex-ROA. 

Con los cambios que se venían sucediendo. tenían la esperanza de que el valor 
de su casa aumentara. por supuesto no contemplaban que las nuevas leyes 
afectarían también el derecho de propiedad. 

Puesto que en la ROA no eXistía la propiedad privada. nadie que se creyera 
con derechos podía reclamar terrenos o Inmuebles. pero todo cambió con la 

Reumflcaclón. Y es así que en el relato aparecen Elmar Prottwedel. huo del 
segundo supuesto propletano de la Gasa donde viven los Bodelschwlngh. 
qUienes la compraron a la kommuna/e Wohnunqsverwa/tunq baJO el régimen 
SOCialista. y Schwlebus. su abogado. Ambos merodean por la casa de un lado 
para otro con actitud de conquistadores. Prottwedel pretendía conceder gran 
Importancia a los recuerdos. atnbuyéndoles un valor sentimental a algunos 
objetos como argumento para recuperar la propiedad o en todo caso esperar 
que los Bodelschwlngh pagarán el valor real del Inmueble. Pero. ¿deben los 
Bodelschwlngh pagar nuevamente por algo que ya pagaron? 

Respecto a la cuestión de la propiedad. es válida en Alemania la ley de 
"restitución por Indemmzaclón". es deCir la restitución de propiedades 
postenores a I 949 se deCiden conSiderando SI fue pagada o no una 
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indemnizacIón. Cuando el Inmueble pertenecia a Dletmar Prottwedel fue 
expropIado Sin indemnizacIón, lo cual le da derechos, en este caso a su huo, 
sobre éste. 

Los Bodelschwlngh se lamentan, no sIn cIerto arrepentImIento, de haber SIdo 
ellos mIsmos, los OSSIS (los habItantes de Alemania Onental) qUIenes buscaran a 
los Wessls (los habItantes de Alemania OCCIdental) y los llevaran a su país; se 
lamentan tambIén por haberse precIpItado a derrtbar el muro y buscar la 
reunlflcaclón. 

"Aber sle smd dIe 5leqer", saqe Ich. "Und Wlr se/ber haben sle ms 
und qeho/t. Aufqenssen dIe Mauer und Deutsch/and, Deutsch/and! 
Gewds, das vorher war auch kem Homqsch/ecken, Jahr um Jahr das 
eWlqe Ja und der eWlqe Gehorsam und a/s Lohn dafür was, eme 
Verqünstlqunq hler und da; aber das Haus wemqstens, das sle dlch 
haben !teSen, war demes und du hattest Ruhe m demem Bett. "(3) 

AdmIten que a pesar de la obedIenCIa tenían al menos dIversas prestacIones, 
una casa segura y podían vIvIr tranquIlamente. Ahora han entrado en una especIe 
de competencIa, donde los Wessls son los vencedores. 

Por últtmo aparece Eva Rothmund provenIente de Tel AVlv, qUIen es nieta de 
Slegmund Rothmund, el dueño onglnal del Inmueble, y la única heredera de la 
casa. Casa que por cIerto no fue "vendIda" a Dletmar Prottwedel, SinO que éste 
vahéndose de su cargo en la SS se la apropIó comprometIéndose a pagar la 
canttdad de 35 000 marcos, que eqUIvalen a un muy pequeño porcentaje de su 
valor real y que además nunca pagó, estIpulados en un contrato elaborado a su 
convenIencIa. La Ironía es que Slegfrled Rothmund antes de monr anuló ante un 
notarIo el contrato de venta al dIrIgente de la SS Dletmar Prottwedel, debIdo a 
las cIrcunstancIas en que éste la adqulnó. 

Como ya se menCIonó, la restItucIón de propIedades postenores a 1949 se 
deCIden consIderando SI fue pagada o no una indemnizaCIón, pero las antenores 
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deben principalmente tener vahdez legal. Lo cual le confiere a Eva Rothmund los 
derechos de propiedad de la casa en disputa. 

Heym no concluye el relato determinando al verdadero dueño de la propiedad, 
su intención era mostrar a los representantes contemporáneos del pasado 
reciente de Alemania, cómo esos fantasmas del pasado Influyen aún en la Vida de 
las nuevas generaciones de alemanes tanto de Oriente, como de OCCidente y de 

los hvos y nietos de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial; y cómo esa 
histOria, que parecía muerta, cobra Vida luego de la Reunlflcaclón y de la 
desaparición del soclahsmo. 

La narración termina con la misma frase con que empieza" und all das w/rd s/ch 
andern be/ uns"(4). Al principio la pronuncian con esperanza, al final se sabe que 
en verdad todo va a cambiar y no necesariamente para bien, al menos para los 
Bodelschwlngh. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS VE LA NARRACION CORTA 

ICH HA13~ NOCH NIE 

CHAMPA6NER 6ETRlINKEN 

VE 

f'RICtl LOfST 
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ICH HAB J NOCH NIE 
CHAMPAliNER liETRlINKEN 

éRICIf L&éSr 

Erlch Loest nació el 24 de febrero de 192G en Mlttwelda como huo de un 
comerciante. Después de haber aSistido en 1944/45 a la Oberschule se alistó 
como soldado. De 1947 a 1950 fue voluntario y redactor del Le'pz/qer 
Volksze,tunq.· Desde I 950 es escritor libre. A finales de I 957 fue arrestado a 
causa de la formación de grupos contra-revolucionarios y sentenciado a siete 
años y medio de prisión. Con motivo del 15 aniversariO de la ROA fue dejado en 
libertad condicional. Regresó a Lelpzlg y publicó baja variOS seudónimos novelas 
policíacas y de aventuras. Varias instancias de rehabilitaCión fueron rechazadas 
en tiempos de la ROA, apenas en abril de 1990 se anuló el JUICIO de 1957. 
Luego de haber protestado junto con otros escritores en una carta abierta 
contra la censura, Loest se retiró en 1979 de la aSociación de escritores de la 
ROA. Tras varios obstáculos en la realizaCión de su trabaja, viajó en marzo de 
198 I a Osnabrück con una vISa de tres años, pero ya no volVIÓ a la ROA. De 
1984 a I 98G Loest fue presidente de la aSOCiaCión de eSCrltore5 alemanes. En 
su cargo Intercedió Sin ¿¡(Ita por sus colegas expulsados de la ROA. Debido al 
escaso apoyo y representación que Loest sentía de su editorial de la República 
Federal, fundó junto con su huo Thomas y su nuera Elke la editorial Lmden-Veriaq 
I\unzelsau. En 1990 tuvo lugar la expansión de la editorial en Lelpzlg, donde vive 
desde el mismo año. 

En cuanto a su literatura, Loest suele regresar en sus narraciones y notas 
autobiográficas a sus vivencias de la época faSCista, muchas de ellas tienen 
además un gran valor documental. En opinión de algunos críticos como Manfred 
Behn, qUien escribiera un artículo sobre Erlch Loest publicado en I\ntlsches 
Lex/kon zur deutschsprachlqen Geqenwartshteratur, Loest nunca se rehabilitó, 
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mientras existiÓ la ROA. de sus vivencias de la época fascista. y opina que su 
literatura es el Intento de una auto-rehabilitaCión. La novela 5chattenboxen. las 
narraciones Etappe Rom. Zwel Bnefe von Rohdewald y su autoblO<,lraffa son 
muestras de sus penas vIvidas. 

ACERCA VE 

leH HAS' NOeH NIE 
eHAMPAGNE'R G'ET'RUNKEN 

En este relato se hace un recuento de la historia reciente. ya que ésta ha 
revivido y cobrado Importancia con la Reunlflcaclón de los dos Estados 
alemanes, los cuales tienen un mismo pasado. pero diferentes CircunstanCias a 
partir de su formaCión. Loest narra cómo los acontecimientos históricos a partir 
de la Se<;junda Guerra Mundial han definido las Vidas de los alemanes en un 
sentido muy práctiCO en la Vida cotidiana; cómo un sistema de 'l0blerno puede 
InflUir en la libertad de viajar. de opinión. de formaCión académica y cultural. en la 
Vida familiar. etc. La libertad del ser humano es subjetiva. se puede apreciar 
cómo está supeditada a los mtereses de los 'l0blernos. 51 estos deCiden hacer 
una 'luerra (con un muy discutible apoyo de qUienes los ell'l,eron como 
'l0bernantes) la mayorla de la poblaCión tiene la obll'laclón de participar de un 

modo O de otro. La pre<;junta es qué tan consciente se está. Inmerso en el 
momento. de lo que realmente ocurre. cuánto se sabe y cuánto se oculta; qué 
conciencia se tiene de las consecuencias. qué vIsión del futuro. 5, los adultos no 
podlan tener esa vIsión y esa conciencia. qué se puede esperar de los más 
jóvenes. que de por si a causa de su edad tienen además menos experiencia. 
Ese fue el caso de los jóvenes reclutados para formar parte de la ffltlef]uqend y 
el caso particular del personaje central de esta narración. Éste reflexiona acerca 
de su Vida a partir de su m'lreso a la ffltlef]uqend durante la S~unda Guerra 
Mundial. más tarde como camarada del SED (50zlallstlsches Emhe,tspartel 
Deutschland¡. que era el partido SOCialista en tiempos de la ROA; al mismo 
tiempo como director de una escuela y por último la destitución de su puesto 
lue'l0 de la hUida de su h~o a la RfA. El personaje central. Gernot Stembruck. 
representa en la narración los períodos históricos de la Se'lunda Guerra Mundial. 
la época de la ROA y la época del cambiO con la reUnlflcaclón de los dos 
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Estados alemanes. Toda su reflexión narrada a manera de monólogo Interno 
refleja la búsqueda de alguien, a qUien pudiera hablarle de su pasado que tuvo 
que callar durante años en tiempos de la RDA por temor a represa has del 
partido. Hartmut, huo de Gernot 5telnbruck, representa a los alemanes 
orientales que, Inconformes con su Vida en la RDA, huyeron a la RfA. Chrlsta, 
también hUa de Gernot, representa a los alemanes orientales conformes con su 
Vida en la RDA. 1I0na, hUa de Chrlsta y por tanto nieta de Gernot, representa a la 
nueva generación en busca de la verdad y la época de la reunlflcaclón alemana. 

leh hab' noch me Champaqner qetrunken trata la historia de un profesor que 
llegó a ser director de la escuela en la que trabajaba en la RDA y que a pesarde 
haber prestado cuarenta y cuatro años de servicIo, descienden de puesto 
debido a que su huo huyera a occidente. Posteriormente, tras la reunlflcaclón, 

debido a que no habla maestro de mÚSica, le aSignaron el puesto, de lo contrario 
lo habrlan despedido inmediatamente. A los cincuenta y seiS años es Jubilado a 
fin del año escolar. 5u sucesora le regaló la botella de Champaña que lo 
acompaña durante todo el relato y que fuera obtenida con Westqeld (dinero de 
occidente), lo cual representa la época del cambiO. 

Gernot se casó a los veintidós años, luego del fin de la guerra, con Hanne, 
qUien conoda su pasado y era su apoyo. Ahora que ésta ha muerto, busca a 
qUién contarle su pasado, que tanto le atormenta, para desahogarse. 

Gernot cuenta de un encuentro casual con Bremer, un ex-compañero de la 
H,tlelJuqend en Hlrschbaude, al que no habla ViStO desde hada treinta años. En la 
H/tlelJuqend habla empezado todo lo que en ese momento lo atormentaba y que 
se habla vuelto su secreto, y la presencia de Bremer se lo habla recordado. 
Ambos hablan pasado sus Vidas en la RDA. U. historia transcurre cuando ésta 
aún exlstla, Sin embargo menciona que las cosas ya están mal: 

O/e alten Versatzstüeke smd kaputt: soz/ahst/sehe He/mat. 
Treue zur Deutsehen Demokrat/schen Repubhk. 
unverbrüehheh der qroBen 50Wjetumon verbunden. (5) 
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A veces piensa Gernot en c6mo habría sido SI ellos, es decir los alemanes 
orientales, hubieran sido los vencedores, 51 hubiera dominado el socialismo. 

Wír marxlstl5ch-/emmstlschen Revo/utlonare wuSten doch, 
daS man den bürqer/tchen Staatsapparat zersch/aqen 
müsse. f'artelführer, Genera/e, Mt!/tonare und 
Wírtschaftshauptlmqe MUen wlr hmter Stacheldraht 
qebracht, ebenso Emlqranten, slcher/tch auch Sarah 
KIr5ch, die Verraterm, Edzard R.euter von Dalm/er und 
Welzsacker und Lafontame und Grass und memen Sohn 
Hartmut, und dann hatten wlr al/es mlt unseren Leuten 
sozla/tstlsch aufqebaut. Macht 51Ch kaum emer bewui3t, hler 
mcht und drüben mcht. Ware em verb/üffendes Arqument, 
wenn hler jemand jammert, daS uns die Westdeutschen 
übern Ttsch zlehen. (G) 

Habrían encarcelado a la "traidora" Sarah Klrsch, escritora de la ROA que en 
197G se viera obligada a trasladarse a la RFA por el endurecimiento polftlco
cultural como consecuencia de la desnaturallzacI6n de B,ermann; a Grass, qUien 
se pronunciara siempre por una nacI6n cultural alemana, que contradecfa la 
doctrina de la ROA de una cultura propia de ésta; del mismo modo a 
empresarios y pOlftlCOS, ya que representan al capitalismo contra el cual se 
pronuncia el socialismo. El dominio absoluto y ÚniCO tanto del capitalismo como 
del SOCialismo parece ser un recurso extremista, ambos tienen de ese modo 
enormes desventajas. Lo Ideal sería, y en eso cOincido Con lo dicho por Stefan 
Heym expuesto en el capítulo anterior, una mezcla de las Virtudes de ambos. 

Por ejemplo, la enseñanza en las escuelas también se VIO afectada por el 
cambiO de Sistema, basta pensar en los maestros de histOria, de CIVismo, de 
ruso, de literatura. La histOria ya no se enseñará con el mismo enfoque, la 
enseñanza del ruso ya no será oficial en las escuelas, en cuanto a literatura, 
ahora se alaba a aquellos escritores que antes estaban prohibidos. Se 
demuestra así la subjetividad de lo "bueno" o permitido y de lo "malo" o 
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prohibido. lo que es "bueno" para un sistema es "malo" para el otro, y con un 
cambio todo se inVierte. ¿qué es lo verdadero? Eso será mejor deCIdirlo de 
manera individual. 

Para Gernot todo había empezado en el campo de entrenamiento de defensa 
en H Irschbaude, pero tras la Reunlflcaclón todo ha quedado en el pasado, es 
deCir, ya no debe temer nada a causa de ello. Del SED no pueden echarlo, pues 
ya no existe y del PDS, el partido sucesor del SED, no es' miembro. De la 

escuela no pueden correrlo, pues ya está despedido. Ahora que la ROA forma 
parte de la RfA todo se mide de otra manera. Ahora tiene la libertad de 
confesar, para desahogarse, que había formado parte de la Waffen-55. Ésta era 
una diVISión especialmente brutal de la SS, responsab'" de la persecución y 
asesinato de Incontables Judíos, polacos, Opositores, etc. La Waffen-55 
reclutaba a Jóvenes que formaban parte de la tt/t/e']uqend, a la cual pertenecía 
Gernot. Este se Integró a la Waffen-55 a los dieCISiete años. Gernot en su 
monólogo hace ver cómo una firma hecha a los dieCISiete años puede 
representar una carga a lo largo de una vida. La pregunta es qué tan conclente 
de sus actos se es a esa edad, SI se puede tener una VISión no sólo del 
presente y entender e Interpretar correctamente lo que está ocurriendo, Sino. 
además pensar en las consecuencias a futuro. Es demasiado para algUien tan 
Joven. A lo largo de la narraCión se repite Gernot a sí mISmo para convencerse, 
que todo ha terminado. 

Gernot estuvo solamente dos veces de miSión durante la guerra, algunos 
años después de ésta comprendió lo que los nazIs habían hecho y ya no tenía 
ganas de hablar con los ex-dirigentes de la 55, ni de oírlos, ni de cantar las 
vleps canciones; habría preferido protestar. A veces se preguntaba SI no habría 
Sido mejor Irse a OCCidente donde no era un problema el que se hubiera 
pertenecido a la Waffen-55. Durante algún tiempo conSideró el Irse a Berlín 
OCCidental, pero deJÓ de hacerlo luego de la construcción del muro. 51 se 
hubiera Ido, su JubilaCión sería tres veces más alta, la cual ascendía realmente a 
sólo mil marcos mensuales. 

Gernot quería apaciguarse y contar a sus huos que había formado parte de la 
Waffen-55. RefleXionaba sobre qUién sería el más indicado para contárselo. 
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Luego de la caída del muro, VI51tÓ a 5U huo Hartmut que había hUido de la 
ROA a la RfA por Yugoslavia. Durante el tiempo que no 5e Vieron, Hartmut 5e 
ca5Ó y tenIa dos huos. Un día 5e encontraban Hartmut y 5U padre a orllla5 de un 
cementerio donde yacfan al menos ochenta combatlente5 de la guerra, y donde 
podría también e5tar el cuerpo de Gernot 51 la5 cosa5 hubieran 51do dlferente5. 
Hartmut l<;lnoraba en qué formación había luchado 5U padre. De haberlo 5abldo, 
5e queJarla de haber 51 do en<;lañado durante toda 5U vida, ademá5 5ería terrible 
para 5U e5p05a, que era holande5a y que como tal 5entía un rechazo por los 
alemane5 que habían combatido en la <;luerra. 

Chrl5ta tuvo una vida má5 bien tranquila en tlemp05 de la ROA, e5taba ca5ada 
con un buen médico y podía IncfU50 Ir de vacaClone5 a Lenln<;lrado. Gernot 
con51dera que tra5 505tener por un rato una plática con ella 5e<;luramente lo 
comprendería. 

IIona, hUa de Chrl5ta, e5 la tercera <;leneraclón lue<;lo de la <;luerra. Ella e5 una 
chica atrevida, e5tudlante UnlVer51tarla que dejara la unlver51dad en I 988 para 
participar en todos 105 for05 p051ble5, de5de los mOVlmlent05 femln15ta5 ha5ta el 
partido Bündms Neunzlq, que e5 una "<;lrupaclón democrática de oposIción 
formada en 1989 Y que dlrl<;lló el cambiO, en 1993 5e UniÓ a Ole Grünen y 
formaron el partido Bündms :301 Ole GrÜnen. 

E5 a IIona a qUien Gernot plen5a que debería contarle acerca de 5U pa5ado, a 
qUien realmente le 5ería útil conocerlo. '. 

Wem würde es nützen? 
Ilona? [. . .] , auf der Wahrheltssuche mlt dem Kopf qeqen 
alle Wande und plótz{¡ch 1m Landtaq, 1m Zwelfel, ob sle 
wleder studleren oder qlelch auf die Fo{¡tlk setzen soll -
der müf3te Ich das hmknallen, damlt sle merkt, wle wlrr das 
Leben lauft, damlt sle mcht memt, sle haben schon alles 
beqnffen. Immer volle Fulle qeqen FOS und die alten 
f1enqste von den Blockpartelen - Ilona? (7) 
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El último tra'30 del Champai'la lo dedica Gernot a reflexionar 50bre 1I0na. 
Gernot 5e pre'3unta 51 e5 ella, e5 decir, 51 e5 la '3eneraclón de Jóvene5 que ha 
vIvido el cambio con la reumflcaclón, qUien mejor lo comprendería. Lo má5 
probable, con51dera Gemot, e5 que muera 51n contar 5U pa5ado. 

El Champaña lo acompaña durante toda 5U reflexión y cuando lIe'3a a la 
conclu51Ón de qUizá llevar con51'30 5U hl5tona a la tumba, se dice a 5í mismo: 

Nun habe Ich tatsachltch Champaqner qetrunken. (8) 

Parece tranquIlizarlo haber hecho e5a revIsión mental 50bre la5 personas a 
qUienes podría contarles su historia con la e5peranza de que lo entendieran, 5e 
da cuenta por 5í mismo de que nadie, por la hl5torla personal de cada uno de 
ell05, lo comprendería y además de que no conduciría a nada. Lle'3ar a esa 
conclu51ón y aceptar que e5 mejor 5e'3UIf callado parece reconfortarlo. 
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CAPITULO V 

ANALISIS VE LA NA'R'RACION CO'RTA 

DIE BI1?NEN VON 1?IBBECK 

VE 

F'RIEV'RICtl CtlRISTIAN VELIUS 
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'DIE BIRNEN voN RIB8ECK 

F'RIEV'RICH CH'RISTIAN VELIUS 

Delius nacIó el 13 de febrero de 1943 en Roma, pero creció en 
Wehrda,Hessen. Estudió el Gymnas/Um (Preparatoria) en Bad Hersfeld, Stenatal, 
Korbach. De 19G3 a 1978 VIViÓ en Berlín, aunque de 1971 a 1972 VIVIÓ en 
Roma, de 1978 a 1900 en Nlmwe'len, en los Países BaJOS, de 1980 a 1984 
en Blelefeld y desde entonces vive nuevamente en Berlín. Terminó sus estudios 
de Germamstlk (Letras Alemanas) en 1970. De 1970 a 1973 fue lector en la 
editorial Wa'lenbach y de 1973 a 1978 en la editorial Rothbuch. Es miembro 
del Pen Club de la República Federal Alemana. Delius realiza en su obra, tanto en 
poesía como en prosa, un análisIs crítico y satírico del discurso de empresarios 
y políticos. AI'lunas de sus obras de poesía son Kerbholz, 19G5; Wenn WIr. be/ 
Rot, 19G9; Em 8ank/er auf der Flucht, 1975 y O/e uns/chtbaren 8/¡tze. 1981.En 
cuanto a prosa ha escrito IMr Unternehmer, 19GG; Unsere 5Iemens-Welt,1972; 
Em Held der mneren 5/cherhe/t. I 98 1; Adenauerplatz, I 984; Eimqe Arqumente 
zur Verte/d/qunq der Gemüseesser, 1985 y Moqad/schu Fensterplatz. 1987. 
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A CERCA VE 
OIE 8IRNEN VeN RI88ECK 

En "Die Blrnen van Rlbbeck", un habitante del pueblo de Rlbbeck habla acerca 
de la sumiSión a la que ha estado sometido a lo largo de la historia su pequeño 
pueblo, conocido únicamente por un peral al que el poeta Theodor Fontane 
escribió una balada, la cual trata precisamente de un peral que había en el Jardín 
de la propiedad del señor de Rlbbeck y que daba apetitosas peras, lo cual es 
reflejo de una época de abundanCia y en la cual el señor de Rlbbeck era 
generoso con los niños, a qUienes conVidaba de sus peras. En un otoño el señor 
de Rlbbeck presentía su muerte y pidió ser enterrado con una de sus peras. Los 
campesinos parecían alegrarse de su muerte, probablemente con la esperanza de 
que el próximo señor fuera mejor. Esa alegría hace suponer que na era tan 
generoso con los campesinos, como lo era con los niños, qUienes sentían 
tristeza porque ya no habría qUien les conVidara de sus peras. El nuevo señor, 
qUien era huo del anterior, era un tacaño que custodiaba celosamente sus 
bienes, Incluyendo el peral. Tiempo después brotó un retoño que se arqueaba 
sobre la tumba del antiguo señor de Rlbbeck y que en murmullo ofrecía sus frutos 
cuando un mño se acercaba. Esa era la forma en que la mano del señor de 
Rlbbeck seguía repartiendo bendiCiones. Lll aparente generosidad del señor de 
Rlbbeck por dar peras a los mños y el contraste del trato que daba a los 
campesinos dominándolos es comparable a la actitud IniCial de los alemanes 
OCCidentales de dar obseqUIOS a los Orientales a su arribo al pueblo de Rlbbeck 
y. la actitud de conquista que asumen posteriormente. 

Dehus en su relato hace una crftlca no solamente a factores externos como la 
actitud de conquistadores de los Wessls, o de los rusos, o de F'rusla en su 
momento; SinO también a las injusticias cometidas desde el interior por los 
señores de Rlbbeck y posteriormente por el Estado SOCialista. F'ara entender 
mejor la narración de Dehus presento a continuaCión la balada de Fontane que 
Dehus toma como punto de partida. 
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f{ err vow R ibbecJ;,-auf RibbecJ;,
íÁ11/ f{ avelJ.an¡;:? 

H.err von.-R.~~R.~ í,rn;H.(Ñ\I~ 
EÚ'lt13(,r~Ú'It~G~lt"~ 

Und"k.atntd.i,e,~H.er~ 
u nd" d.i,e, 13(,rn.et'\l ~ wea-1M"ld- brea; 
VIÑ lt"opt"e; wen.n:.I-' M~ VOWI/ T IM"J'I1.('l ~ 
Ver von.-R.~ ~ be(.de, T~voU" 
U nd" k.atnt Ú'It Pa.n.t'1N\M\t eirttJ ~ M.he.r, 
S&rU!{-er: 'J~ w~' ne-13eer7" 
und"k.atnteirttMitd.els ~rU!{-er: "W.ttV(,rn.s 
KIM'tW1I mat'\/ rower, ic/<J hebb-' ne-13 (,rr\l. " 

S&~et'v~Jc:;rJve¡ bW~ 
Ver von.-R.~~R.~ KW lt"erbet1t ~ 
Erfüh1te-~E~ '.I-'wlM"H.er~ 
Wieder ~ d.i,e, 13(,rnM\l wea-1M"ld- brea; 
VIÑ ~ von.-R.íhbeckI. "Ic;h, ~ t'IUf\I ah: 
L~ mi,r ec:.ne.-13(,rne- rn.it' ÍNl6'Grah:" 
und"d.re-i/ T~d.rcwf, CW4'd.e.twVopp~ 
Tr~von.-R.~ .Iie-~ 
Au.e.,13tuMWl'IIlM"ld-13üd.n.er rn.it' Feier~ 
S~ 'J~ me.ine-ZLWerlicht", 
Und"d.i,e, Ki-nd.er ~ ~H.er~ ~er: 
"H. f?/ W d.ocL I'UM Wer g.iWt" /M'\4-' ruv ' ne-13eer7" 
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So-~et'It ~ Kí-nder. V~ WCU"" YI.icht yecht; 
A~ .!ie-~dewalt"et'ltR~~ 
Ver neae1re<lichs dM-~ ~ spCM't; 
H.iilt PCU""1v ~"BW~ .\t"y~ verwcUvt. 
Aber dM- alt"e--voy~.0ww 
UJotd,v~M~trCMM'l/~dew~S~ 
Verw~t"e-~ w~~ert"~ 
A4-u.mt~"BWn: í-twGya.b-er oo.t; 
U Jotd, í,rn¡ d.rí.ttew J cUw, ~ c/.e.m; .\t"'t.Uet'\I 11. cu.t6' 

fí,w"BW~y~z..:.w,r spyo{k he.rcu,w. 

UJotd,~JcUwl'/~wohLo.uf ~cW; 
L~ woLbt.\-i.clv eif'lI"BW~ iWev c/.e.m;GycW; 
UJotd,í,wdM-~H.er~ 
Leuc.htf!.t'!.' wiOO.e.r weit" ~ bYeit: 
U Jotd, k.omm.t eM1t J ~ überl'1l KWChhof he.r, 
So-fli4t"e.rt'!.'í,rn¡"B~ "W~ 'n.e-"Beer7" 
U Jotd, k.omm.t eM1t Mad.e4 ~~!.': "Lütt VWI'I.¡ 
Kum-tI'\I tnIM"II yower, icJ<;g.e-w d.V' n.e-"BWI'I<" 

So-ljJend.e.t" S~ V\.OCh.~ ~H.~ 
VEWVO~1/R.~o.ufR~ í,rn¡H.c;w~ 
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la narración comienza con la lIeqada al pueblo de Rlbbeck de los alemanes 
occidentales en sus lUJosos autos. Delius compara esta lIeqada con la IOvaslón 
de 105 rusos en sus carros blindados al flO de la querra. Los wessls lIeqaron 
regalando bebidas, haciendo alboroto, tomando fotos, etc., Incluso plantaron un 
árbol como SI fuera una bandera en terreno conquistado. Abrazaban alas 05515 Y 
pronto empezaron a tutearlos, pero nadie les prequntó su OpiniÓn, salvo los 
I'enodlstas que sólo querían oír respuestas que ya conocían. Los alemanes 
occidentales actuaban como millonarios al lado de 105 orientales y sus reqalos de 
un día 105 hacían sentir abrumados e IOferlores, y tenían la sensaCión de ser 
VIStoS por 105 wessls como aboríqenes desesperados por alcanzar la unificación. 

Und felerten. [. . .] we¡/ die düsteren Verbote auf dem Mül! qelandet 
waren und wlr nun /05qekettet für dIe Emhelt und bestaunt wurden lVle 
Emqeborene ... (9) 

.... und a/s wol!tet Ihr mcht merken. daS Wlr /anqst mcht mehr K.nechte 
smd. sowemq Wle f1erren, . .. ( I O) 

Los alemanes occidentales sentían nostalqla por Ir al luqar donde pasaron su 
,,'lfancla y donde transcurriera la vida de sus abuelos, sentían nostalqla por 105 
vieJos buenos tiempos que, seqún Delius, nunca eXistieron. 

Delius, al Iqual que Heym, menciona el asunto del derecho de propiedad y 
comenta en la historia en voz de un alemán oriental, cómo 105 alemanes 
occidentales lIeqaron al pueblo observando con ambición las casas y las qranJas 
que podrían ser sus herencias. Para consequlrlas se valdrán de apellidos y 
abogados . 

. ,., unsere Acker und mcht die emes der f1erren von Rlbbeck auf 
R.lbbeck, deren Erben den Namen Rlbbeck schon wleder vor slch 
hertraqen Wle emen Frelbrlef und die 5cheunen betreten und das Dorf 
vermessen mlt herrlschen 5chntten, unter denen das Land bebt, (1 1) 

Pasado el sentimentalismo y la euforia por la apertura de la frontera y la 
reunlf,cac,ón, vuelven aquellos que antes los llamaban hermanos y los abrazaban, a 
reclamar las propiedades de sus ancestros. 

so 
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bltte mcht dranqeln, bltte mcht mltnehmen, weqk.aufen, 
weqraubern, wle es eure Art zu sem schemt, selt Ihr uns mcht mehr 
Brüder und 5chwestern nennt und uns verbmd/¡ch und zuverslcht/¡ch 

umarmt mlt Eiqentumsrecht, Erbrecht, Vork.aufsrecht, em standlqes 
K,ommen und Gehen, ( I 2) 

Tras la facilidad con que los alemanes occidentales "e<:Jaron removiendo todo, el 
narrador les pregunta: 

Aber wle macht Ihr das, k.aum qeht die Grenze auf. da hupt es, und Ihr 
steht mltten auf dem Hof. /atscht durch unsere Garten wle Besatzer 
und schafft es m wemqen Taqen, mlt den machtlqen Markstücken uns 
die Ruhe zu nehmen und die 5teme zu beweqen, das Gras anders 
wachsen zu /assen und 1m Boden unter unsern Füf3ern zu stochern, die 
a/ten 5chranke uns abzuschwatzen und Zaune zu bauen und mlt 
Geschenken zu wmken, (13) 

Delius considera que lo que los weS51S pretenden apropiarse a base de 
artimañas y abogados, son el trabaJo, el esfuerzo y la5 penas de años de los 
habitantes de oriente; no consideran lo que a e5tos les ha costado, tanto 
material como emocionalmente. 5e sienten mcluso tratados como extranjeros en 
su propia tierra. 

wle andere, die slch m Büqelfa/tenhosen und hellen Mante/n breltbelmq 
vor die Hauser stellen, mlt qlenqem B/¡ck und blitzendem Zollstock 
über den f'utz fahren und mlt Vtdeok.amera aufzelchnen und mltnehmen, 
was wlr herqenchtet haben zwanzlq jahre /anq, für em Brett eme 
5tunde anqestanden, jeder Wasserhahn ertauscht, die Rohre über 
Bezlehunqen, die jahre/anqe Rennerel um Dachzleqe/, jedes 
Wochenende qehammert, qebessert, qestnchen, und Ge/d 
hmemqesteckt, was nun qenssen ta)(lert wlrd von Anwa/ten oder 
denen, die Elqentümer smd oder waren oder sem wollen, drunter und 
drüber, ( I 4) 
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510 embargo. y a pesar de todo lo antenor. Dehus no lo ve todo negatIvo. Es 
cIerto que la forma en que los habItantes del poblado de Rlbbeck festejaron la 
umdad con los vIsItantes occIdentales no fue la Ideal. la verdad es que al menos 
tenían la hbertad de festejar cuando y con qUIen qUIsIeran. y festejar era algo 
que no hacían hacía ya mucho tIempo. 

Otros de los cambIos pOSItIVOS que Dehus reconoce en su narracIón son la 
desaparIcIón de la 5tas/ y de muchas prohIbIcIones como la de hablar del 
partIdo. del sIstema. por otra parte podían depr de sentir mIedo a ser espIados 
y acosados. y además ya no vIvían encerrados en su propIo país. 

El narrador de esta hIstorIa habla sm parar por todo lo que no pudo hablar en 
tiempos de la RDA. DebIdo a eso la narracIón no tIene puntos. como SI hablara 
caSI sm hacer pausas para respIrar. Además parece dIalogar con un mterlocutor 
del que nunca aparecen comentanos en el relato. al que tutea y le narra toda la 
hIstorIa. Ese mterlocutor es un alemán orIental. ya que al referirse a los wess/s 
usa el pronombre personal ustedes. En ocasIones usa el pronombre nosotros 
para referirse a los tiempos pasados del comunismo y contrasta el uso del yo 
para el capltahsmo. 

Otro hecho pOSItIVO. pero que no surgIó a raíz de la Reumflcaclón. smo mucho 
antes es que las tIerras que trabajan los habItantes del pequeño pueblo de 
RJbbeck son suyas y ya no de los señores de RJbbeck. cuyo domIniO duró 700 
años y termmó cuando los nazIs envIaron al último de ellos al campo de 
concentracIón de 5achsenhausen. Los señores de RJbbeck fueron generacIón 
tras generacIón dueños del pueblo. como lo mencIona Fontane en su balada; 
tenían el poder de actuar como pohcías. jueces. señores ecleSIásticos. etc .• 
esclaVIzaban a los campesmos. hacían de todos sus vasallos. La época de la 
glorIa prusIana. fue tambIén la de los señores de RJbbeck. se les podía contar 
entre los mlllonanos del remado de f'rusla. El hecho es que. de un modo o de 
otro. los habItantes de este pequeño pueblo han VIVIdo sIempre dommados. 
f'nmero. y durante mucho tIempo. por los señores de RJbbeck. después por el 
gobIerno de la RDA y ahora por los alemanes OCCIdentales. que llegan con 
actItud de conqUIstadores. NadIe qUIere saber nada del pasado nI del futuro. 
como SI todo volVIera a empezar. y los tIempos hostiles desaparecIeran 
apaCIblemente. 
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Delius en su narración hur'3a en el pasado alemán analizando desde cuándo 
muchos pueblos pequeños principalmente del oriente de Alemania han vIvido de 
uno o de otro modo baJo el dominio de otros y no de ellos mismos. QUizá por 
eso entre los alemanes orientales eXiste además la inconformidad hacia la actitud 
de conquistadores capitalistas que han adoptado los alemanes occidentales tras 
la reunlflGaclón. 

Delius recuerda en su relato que no es la primera vez que al'30 similar ocurre. 
Menciona que en 700 años los habitantes del pequeño pueblo de Rlbbeck en la 
ex-RDA han VistO pasar la historia frente a ellos, siempre dominados y 
determinados por al'3ulen más. 
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e N e L 1I S I N 

En la presente tesina he pretendido encontrar por medio de la literatura los 
sucesos que exphcan los acontecimientos actuales surgidos tras la reunlflcaclón 
alemana. Estas consecuencias de la reun,flcaclón derivadas del pasado y que 
cambiaron la vida de muchos alemanes, afectando principalmente a los alemanes 
orientales de manera negativa, son tratados en las narraCiones de 5tefan Heym, 
Erlch Loest y Christian Dellus que anahcé en esta tesina. Heym se limita a anahzar 
una de las consecuenCias, el asunto de la propiedad privada y cómo, a partir de 
éste, se remueve el pasado y remite a la época del Naclonalsoclalismo como 
origen de los demás cambios. La narración de Loest trata no sólo el asunto de la 
propiedad privada, habla también de los cambios en la vida familiar, en la libertad 
de opinión y de movimiento. Loest considera no sólo las desventajas, SinO 
también los benefiCIOS que conlleva la reunlflcaclón para los alemanes orientales, 
Sin embargo, su histOria al Igual que la de Heym, hurga en el pasado y remite a la 
época del Naclonalsoclallsmo. En su narración Dehus aprovecha el surgimiento 
del dominiO de los alemanes OCCidentales sobre los orientales tras la 
reunlflcaclón para abordar el tema y, tomando como referencia la balada de 
Fontane Ole Blrnen vdn Rlbbeck, mostrar que el pueblo de Rlbbeck así como 
algunos otros, han VIVido dominados por alguien más desde mucho tiempo antes. 

Las tres histOrias reconocen que con la reunlflcaclón el pasado ha revIvido, 
que no está del todo resuelto y que son principalmente los alemanes orientales 
qUienes sufren las consecuencias. En cuanto al punto de vista literario cOincido 
con la opinión de Jurek Becker expuesta en su artículo que analicé en el capítulo 
11, en que la literatura surgida tras la reunlflcaclón, al Igual que la de la ex-RDA, 
parece no preocuparse mucho por el enriquecimiento de la lengua. Exceptuando 
de entre las histOrias que analicé la de Dellus que aporta tanto en forma como en 
contenido. Esta literatura hace de la forma un mediO de transporte de 
contenidos críticos, por lo cual el análiSIS que realicé de las narraCiones fue 
principalmente de contenido. Es Importante conSiderar que dos de los tres 
escritores cuyas narraciones analicé, Heym y Loest, son además periodistas y 
sus histOrias están escritas un tanto a manera de documental. En las tres 
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historias se percibe una crítica política y sOCIal, resultando la oplnl6n de Heym 
especialmente Importante por ser uno de los escritores más representativos de 
la ex-ROA. En cuanto al tema de la reunlflcacI6n su oplnl6n difiere de la-de Günter 
Grass en relacI6n a su propuesta de Nacl6n Cultural, concepto que Grass 
defiende argumentando que una unlflcacl6n cultural no haría perder a los alemanes 
orientales esa Identidad propia que lograron conquistar con espíritu 
revolucionario al desmantelar el sistema de gobierno SOCialista, mientras que 
conSideraba que una unlflcacI6n política sí lo haría. Por ello se pronunciaba en 
contra. Jurek Becker habla de la reunlflcaclón, no desde un punto de vista 
político, SinO literario. En el ámbito litera no, la ex-ROA ha perdido su Identidad, 
tal como lo sugería Grass en un sentido más amplio de la vida de los alemanes 
orientales. Becker opina que la literatura de la ex-ROA se ha despolitizado y con 
ello ha perdido las características por las que fue reconocida. 51n embargo, 
conSidero que esa politlzacI6n característica de la literatura de la ex-ROA es 
ahora una característica de la literatura alemana posterior a la reunlflcacI6n, tal 
como puede apreciarse en las tres histOrias analizadas en esta tesina. La RDA se 
anex6 a la RFA tanto en el ámbito polítiCO, como en el literariO, de ahí que ahora 
deba regirse por las leyes de mercado de la Alemania OCCidental. 

Las diferencias surgidas entre los alemanes OCCidentales y los orientales 
luego de cuarenta años de VIvir separados y baJO diferentes sistemas de 
gobierno son la explicacI6n para entender mejor la sltuacI6n actual tras la 
reunlflcacl6n alemana. Al prinCipiO, luego de la reunlflcacl6n, todo era muy 
emotiVO, era como volver a unir a una gran familia y había lágrimas y abrazos, 
pero ese sentimiento colectiVO de hermandad empez6 a desvanecerse en ambas 
partes. La ROA había desaparecido, se anexaba a la RFA y se volvía capitalista 
como ésta, las tiendas que antes ofrecían muy pocas mercancías, de una escasa 
variedad y no muy sofisticadas, ahora estaban llenas de productos muy diversos 
que desgraCiadamente la poblacl6n Oriental no podía pagar. Las leyes también 
cambiaron y con ello lIeg6 el derecho a la propiedad privada, hecho que 
enrlquecl6 a algunos alemanes OCCidentales y a otros antiguos propietarios entre 
ellos Judíos, y deJ6 sin VIVienda a -varios Orientales. Para entonces, la vIsl6n que 
tenían algunos alemanes Orientales de los OCCidentales era la de conqUistadores 
que con su dinero pretendían comprarlo todo; por otro lado, los alemanes 
OCCidentales veían a los Orientales casI como "aborígenes" y eXistía entre ellos 
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ESTA n:slS No SALE 
DE LA BlBLlOT.t ., 

Cierto descontento porque parte de sus Impuestos se destmaban a la 
recuperación económica de la RDA. 

Günter Grass encuentra justo que los alemanes occidentales retribuyan de 
alguna manera a sus compatriotas de la ROA, ya que considera que estos 
sufrieron mayormente las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. 

Todo parece mdlcar que Grass tenía razón y los alemanes orientales han 
perdido su Identidad revoluclonana y tras la adhesión al sistema de la RFA han 
debido someterse a los lineamientos del capitalismo. Por otra parte comcldo 
con la vIsión de Loest en "Ich hab' noch nle Champagner getrunken" de que no 
todo ha sido negativo tras el cambio, los alemanes onentales· han ganado 
libertad de expresión y de movimiento. Lo Ideal sería, como Heym sugiere, 
encontrar una tercera vía derivada de ambos sistemas de gobierno y que 
aprovechara lo mejor de los dos. 

A caSI nueve años de la reunlflcaclón alemana la situación sigue Siendo difíCil, 
aún hay cierto descontento y la tasa de desempleo aún es alta, aunque poco a 
poco ha Ido en descenso. La reunlflcaClón ha marcado a una generaCión, así 
como ocurrió con las generaciones que vIvieron la Segunda Guerra Mundial, la 
época de posguerra, la diVISión de Alemania ya qUienes pasaron sus vidas en una 
de ellas. Personalmente creo que tomará tiempo y será costoso para los 
alemanes pero fmalmente la unificación alemana se logrará. Por otro lado, es 

Importante conSiderar que Alemania será parte Importante de la Unión Europea, y 
que participará obViamente, a pesar de las diferenCias aún eXistentes entre sus 
habitantes, como un sólo país. Lo que hace que el tema de la unificación alemana 
pueda seguir Siendo analizado durante mucho tiempo. 
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