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Resumen: En la siguiente exposición pretende mostrarse la postura que Monika Maron 
adopta en su escritura respecto a la doctrina socialista de la República Democrática Alen~ana. 
Con este objetivo, tomando como ejemplo su tercera novela, Stille Zeile Sechs, y tras una 
breve introducción a la evolución politica de la autora, se presenta no sólo el conflicto interior 
de la protagonista y su oposición a un  régimen autoritario que anula el individualismo, sino 
también las consecuencias que pueden derivar de dicho enfrentamiento. 
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Abstract: Tliis paper shall show tlie stance taken by Maron in lier writingj on tlie socialist 
doctrine of the GRD on Iier writiiig. Based on the sample Sfille Zeile Scclls, Iier tliird novel, 
and afier a short introduction on Maron's political development, this ixpuaition presents not 
only the interna1 conflict of the main cliaracter of tlie novel and Iier opposition to an 
authoritarian regime, but also the possible effect of tliis confrontation. 
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1. L a  evolución d e  Monika Maron desde su afiliación al  Partido socialista hasta 
la disidencia. 

Confrontada desde su infancia con doctrinas políticas, la división de Alemania 
tras la Segunda Guerra Mundial, va a marcar profundamente la escritura de Monika 
Maron. Nacida en pleno conflicto bélico, la autora es trasladada de niña al Berlín 
oriental dos años después de la desaparición del nazismo, un periodo que había 
dejado victimas entre miembros directos de su familia. La conformidad de su madre 
con la doctrina socialista y su posterior matrimonio con Karl Maron, ministro del 
Interior de la RDA bajo el mandato de Walter Ulbricht, potencia en la educación de 
su hija Monika un ambiente caracterizado por un apoyo incondicional al 
comunisino, definido básicamente en tomo a su rechazo al fascismo. 

Yo era la hija de unos comunistas. He aprendido que el mondo 
no se divide en naciones, sino en clases, y que la patria del 
proletariado es la Unión Soviética: eso es lo que creia cuando 
era una iiiña. [...] Creci en un niundo de ideologias, no de 



naciones, Alemania se me fue apareciendo después como 
problema, de forma progresiva. [...]' 

Monika Maron llega incluso a ser miembro del partido2 por antonomasia en la 
RDA durante algún tiempo3, pero la fuerte influencia ideológica ejercida por los 
padres durante su infancia se va desmoronando a medida que la autora se confronta 
con el socialismo real. De este modo, tras cuestionarse los principios inmutables que 
le habían sido inculcados, en 1976, tras una experiencia de vanos años como 
reportera y con la provisional estabilidad económica que le proporciona la herencia 
de su padrastro, Monika Maron abandona el periodismo, rompiendo así un fuerte 

4 
vinculo con el sistema socialista, y se dedica a la escritura de forma independiente. 

Su primera novela, inmersa aún en la proyección de un socialismo utópico, no 
pasa el trámite necesario para su publicación en la RDA. Tampoco la segunda, Die 
Überlüuferini, aunque ambas gozan de gran aceptación en la Alemania occidental, 
donde ~lu~asch$ se edita por primera vez tres años después de haber sido 
finalizada. Aunque precisamente a ese lado del muro, a diferencia de lo que ocurre 
en la RDA, comienza a reconocerse su escritura, y a pesar de que sus divergencias 
con el sistema socialista continúan en aumento, Maron no se decide a abandonar por 
completo la RDA y las veces que, por breves periodos de tiempo, lo hace, cuenta 
con un visado autorizado para traspasar la frontera. 

' Maron, Monika: "lch ivar ein antifaschistisches Kind", en: MAKON, Monika, Nach MoJgobc »reine>- 
Begi-e$tngskrafl. Arlikel zrnd ESSCI~S,  Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 1993, p. 9 (Todas las 
traducciones, excepto cuando se indique expresamente lo contrario, son mias). Texto original: Ich war das 
Kind von Kommunistcn. Ich habe gelernt, dass die Welt sich nicht in Nationen teilt, sondern in Klassen, 
und dan das Vvterland aller Praletarier die Sowjetunion ist: Das glaubte ich, solange ich ein Kind ivar. 
[...] Ich wuchs auf in einer Welt der Ideologien, nicht der Nationen, Deutschland ist mir erst allmahlich 
als Problem angetragen worden. 
' El Partida estatal de la RDA responde a las siglas SED: "Sozialistisclie Einheitspartei Deutschlande", 
Partido unitario socialista de Alemania. La organización del SED seguía el principio del "centmlismo - . . . 
democrático" y eia completamente jerárquico. [...] El SED gobernaba la política, la economía y la 
sociedad en todos los ámbitos." (Cfr. Schubert, Klaus / Martina Klein: Politiklerikon, Btoidesienouleflir 
polilisclieBildirng, Bonn: I.H.W. DietzNachf. GmbH, 2006, pp.279-280). 
' Monika Maron se afilia al Partido en 1965 con la esperanza de poder realizar reformas desde dentro, 
permaneciendo en sus filas hasta 1978, cuando las diferencias entre el socialismo utópico y el real se le 
aparecen abismales e imposibles de resolver. (Cfr. Dietrich, Kerstin: Auswahl und Einordnung von 
"DDR- Autorinnen", en: Dietrich, Kerstin: ,,DDR-Lilerutr~r" irn Spiegel der deirlseh- deulschoi 
Lile,ulto.debalfe. ,,DDR- Airloi.Nliien neu bcwerlet., Bcrlini Bern: Peter Lang Verlag, 1998, pp. 36-37) ' Es inevitable mencionar las vinculaciones que Monika Maron mantiene can la Stasi entre los anos 
1976 y 1978, un hecho que se convertiria en un escándalo años después de la caida del muro de Berlín, y 
sobre el que puede encontrarse una convincente explicación procedente de la propia autora en un articulo 
aparecido en el F>n,d@o.rer Allgetneine Zeiftrng en octubre de 1995, y que fue incluido con posterioridad 
en su colección de ensayos qrrer iiber. die glelse. (Cfr. Maron, Monika: "Zwci Berichte an die Stasi, 
1976", en: Maron, Monika: quer über die gleisc, Ex~ays, Arlikel, Zivisehe,irife, Frankfurt am Main: S .  
Fischer Verlag, 2000, pp. 24-33) 
'Muro", Monika: Die Überl~%<ferin, Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1986. 
"~aron, Monika: Flirgosche, Frankfun am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1981. 
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Stille Zeile sechs7 comienza a gestarse en el Berlin oriental, y aunque Monika 
Maron se traslada a Hamburgo en pleno proceso creativo con un visado de tres años, 
no se lleva consigo a su protagonista, que pernianece en el Este anhelando que se 
produzcan carnbioss. De este modo, la lucha de Rosalind contra los poderosos 
padres del Socialisino situados en la cima del poder9, queda interrumpida por la 
caida del muro de Berlin un año inás tarde del asentamiento de la autora en el Oeste. 
La intervención de Maron en debates sobre lo ocurrido y los numerosos articulas 
que versan sobre un acontecimiento histórico sin precedentes, retrasan la 
finalización de la novela, que se ve influida notablemente por esta etapa. Cuando se 
edita Stille Zeile Secl~s el Socialismo de la RDA ya había desaparecido. 

2. La ruptura de la protagonista con la doctrina socialista. 

Quieres decirme que no el autor, sino la victiiiia es culpable, 
grit6 mi padre. Si la victi~na no se defiende, tainbiéii es 
culpable, grité yo. Luché por la culpabilidad de la victinia 
como si se tratara de iiii vida. ( ~ ~ , 1 0 1 , 1 0 2 ) ' ~  

Sfille Zeile Sechs, obra que constituye la última parte en palabras de la autora de 
una trilogia no premeditada, es una de las novelas más exitosas de Monika Maron, 
que obtiene entre otros, el explicito reconocimiento de Reich-Ranicki. La 
protagonista, Rosalind Polkowski, es una mujer que supera los cuarenta años y que 
ha decidido abandonar su trabajo como investigadora en un instituto de Historia del 
Este de Berlín a mediados de los años oclienta. Esta repentina renuncia a su contrato 
responde a la imperiosa necesidad de dejar de ser dtil, en un intento de contradecir el 
pensamiento pragmático característico del Socialismo. De este modo, la protagonista 
se impone la máxima de realizar trabajos remunerados que no requieran la 
intei~ención de su mente, ya que ha decidido poner su capacidad intelectual 
exclusivamente a su servicio, y no al del movimiento obrero. 

' Maron, Monika: Slille Zeile SecI!s, Fmkfuii am Main: S. Fisclier Verlag, 1991. A p a i r  de alion aludiré a la 
obn  uiilizando únicamente las siglas SZ y el número de página correspondiene a la edición mencionada. El 
titulo de la novela, que hace referencia a la dirección de una calle, ha sido tradtteidv al español coino Litzra 
sile,iciosn sdis (CB. Instituto Coeihe: Iit~:/l~\7\?v.g~edie.deiins/eSmar/pm/a~1toren~a~t0res/~pm~r0 1 .htm ) 
"fr. Radiscli, Iris: .,De[ Lorcli muR sterben. »Slilie Zeile Scclrr« - Monika Marons Abrechnuiig mit den 
Vitem der DDR, en: DieZeil, 11.10.1991. 
Y Cfr. Welideking, Volker: "Monika Marans Verabscliiedung der DDR-AnkunBsceneration iin Roman 
Slille Zcile Scclis", en: V.W.: Die dcr,rsciie Eitiheil iozd di< Sclii/rsleller.: Lilem?iscite Vei.nrbeiln,ig do. 
IYoldeseir 1989. Stuttgair/Berlin: W. Kolhammer, 1995, pp. 118-119. 
'O Texto original: "Willst du sagen, nicht der Titer, sandem das Opfer ist schuldig, sclirie mein Valer. 
Wenn das Opfer sich nicht welin, ha1 es auch Scliuld, schrie icli. Ich kampfte um die Schuld des Opfers 
wieum mein Leben". (SZ,101,102) 



Determinados acontecimientos en mi vida, dije yo, me han 
convencido de que es una infamia pensar en el dinero, y en un 
sentido más elevado está incluso prohibido. (SZ, 17) " 

A tomar la decisión de no someterse al sistema únicamente por motivos 
económicos, conduce Rosalind a una profunda reflexión sobre el absurdo de su vida 
tras compararla con la de unos gatos callejeros." Observándolos desde la ventana de 
su casa constata la libertad de movimiento de los animales contrastándola con la 
cárcel que para ella representa su vida. De ahí su decisión de abandonar un trabajo 
que le imponía una monótona e insulsa rutina, contraria a sus propios deseos: "ser 
un gato en lugar de vivir esta vida de perros" (SZ, 19), "Mi ideal es ser un gato 
porque ellos no se someten ni a los comunistas ni a nadie." (SZ, 146)13, Cuando 
Rosalind piensa en el instituto en el que estaba empleada, no puede dejar de 
reprocharse a si misma el haber estado ejerciendo su profesión Única y 
exclusivamente para percibir un sueldo que luego se gastaba en alimentar 
precisamente a unos gatos que vivian sin someterse a las necesidades primarias y 
que gozaban de la independencia y la libertad que ella anhelaba particularmente al 
verlos. 

Todos los días me encerraba voluntariamente en una 
habitación que, por su tamaño era más bien la celda de una 
cárcel que me había sido asignada, así como la materia a la 
que debía dedicar mi actividad cerebral ocho horas al día. (SZ, 
20).14 

3. La confrontación con el sistema socialista a través de la diferencia 
generacional. 

Rosalind conoce a Herbert Beerenbaum, un convencido comunista retirado que 
ocupaba un alto cargo en el Comité Central del SED, de forma casual, tras haber 
tomado la firme determinación de trabajar únicamente para sobrevivir. La 
protagonista está dispuesta a prestar un rendimiento fisico que no requiera la 
intervención de su mente y que no le suponga entrar en contradicción consigo 
misma. Herbert Beerenbaum por su parte, busca una persona a la que poder dictar 
sus memorias, ya que por un problema fisico no puede hacerlo por si mismo. No 

" Texto original: Bestimmte Ereignisse in meinem Leben, sagte icli, haben micli davan überzeugt, daR 
es eine Schande ist, fur Geld zu denken, und in einem hoheren Sinne ist es sogar verboten. (SZ, 17) 
" Sehmidt, Ricarda: "Fram Surrealism to Realisrn: Monika Maron's Die Übeiliz@fe'" and Slillc Zeile 
secl>s", en: Boa, Elizabeth y Janet Wharton: Womeiz and 11re Weizdc - Socio1 Ejrecls oad Cr~llural 
Refleclions of rlze Gerrnan /nificnlion Pwcess. Pmceedings of a C&r.e>,ee held by Wornen In Gertnon 
Sludies 9-11 Seplenrbei. o1 !he Universily ofNolfingl~ai~i. Amsterdam/Atlanfa: Rodopi, 1994, pp. 249-250. 
" Texto original: "eine Katze sein, statt dieses Hundeleben zu führen." (SZ, 19) "Mein Ideal sei, eine 
Katze zu sein. weil die weder den Kommunisten noch sonstwem unterstelien" (SZ. 140) 
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necesita a nadie que piense, sino siinpleineiite una mano que sustituya 
temporalmente la suya, por lo que Rosalind, aunque con cierta reticencia, acepta su 
propuesta. En una sociedad represiva en la que la que el silencioi5está 
sobrevalorado, Rosalind mantiene una postura poco ortodoxa, situándose en la 
oposición pero sin quebrantar la ley. Para mantenerse en silencio, decide no pensar, 
sin embargo, algo aparentemente tan sencillo como escribir unas inemorias, 
comienza a convertirse en un dilema, "¿Por qué tendría precisatuente yo, que me Iie 
retirado definitivamente del mundo de la utilidad y de las metas, que escribir sus 
recuerdos con mi mano?" (SZ, 28)". Y es que aunque en un principio la idea no 
parece tan peligrosa, el problema surge cuando la protagonista comienza a sentir que 
Beerenbaum necesita algo más que su mano derecha, "Pero él también quería la 
cabeza." (SZ, 43)" 

Rosalind tiene que sustituir su impedida mano derecha y 
escribir sus memorias. Aunque Rosalind sólo quiere poner al 
servicio de ese hombre la mano, pero no el cerebro, surgen 
enfrentamientos sobre la historia que ha marcado la vida de 
ambos. Aqui el uno fue priinero victima - bajo el fascismo -, 
luego autor, bajo el estalinisino y el socialismo de la RDA. 
~oialind se siente como una viciima suya. Ese sistema la ha 
confinado. Iia robado su caoacidad de desarrollar una 
identidad, de reconocer sus propias necesidades y de 
 disfruta^.'^ 

El conflicto que se desarrolla entre ambos personajes está motivado 
principalmente por una diferencia generacional, un tema recurrente eii la obra de 
Maron, que llega a su cumbre en Stille Zeile Seclis, donde la ruptura entre la 
generación de los ortodoxos fundadores del Socialismo, a la que pertenece entre 
otros Beerenbaum, y sus herederos, como Rosalind, es total. Precisamente por 
pertenecer a una generación condenada al estatismo político, gobernada a todos los 
niveles por las creencias y convicciones de la anterior, la protagonista cuestiona la 
validez de los dictados Iieredados por la generación que sobrevivió la guerra. 

" Cfr. Sclimidt, Ricarda: "From Surrevlism 10 Realism: Monika Maron's Die Übolitferire">, and Slillc 
Zeile seclis", op.cil., 249-50. 
j6 Texto original: "Wanim sollte gende icli, die ich micli aus dcr Welt des Nutzens und der Ziele 
endgültig zurückgczogen Iiatle, mil meiner Hand seine Erinnening niederschreiben?" (SZ, 28) 
"Texto original: "Er wollte also doch den Kopi' (SZ, 43) 
'' Winter, Hagis-Geid: "Vom gef"rc1iIeten und enuünscliten Tod und van den Fieuden des Überlebens. 
Darstellung des Todcs be¡ Monika Maron und Dieter Wellcrshof', en: Delabar, Waltei el al (Hg.).: Nerrc 
Gener.orio,?. Neires Erz'il?len. Deirlsche Prosa-LiIe,olr<i. dci. achlzigei. J n k r ,  Opladen: Westdeutsclicr 
Verlag, 1993, pp. 137. Texto original: "Rosalind sol1 ihm die geliihmte reelite Hund ersetíen und seine 
Meinoiren aufschreiben. Obwohl Rosalind nur ihre Hand, iiiclit aber iliren Kopf in den Dicnsl dieses 
Mannes stellen will, kommt es zur Auseinanderselzung um dic Gescliichte, die beider Leben priigte. Hier 
war der eine en1 Opfer - unlerm Faschisinus -, daiin Tiiter: untemi Slalinismus und DDR-Soi.ialismus. 
Rosalind fühlt sieh als desscn Opfer. Dieses System Iiai sie cingespem, ilirer Fxhigkeil beraubt, cine 
ldentitiit auszubilden, eigene Bedürfnisse zu eikennen und auszuleben". 



Aunque Rosalind parece querer evitar el enfrentamiento público con el aparato 
estatal -eso es al menos lo que parece deducirse de su deseo manifiesto de no 
pensar- lo que hace es trasladarlo a un plano privado posicionándose frente a la 
figura de Herbert ~eexnbaum'"  que evoca en la protagonista los recuerdos de su 
difunto padrastro, un antiguo profesor y director de instituto, ya fallecido, seguro de 
si mismo y orgulloso de ser un miembro del Partido. 

Ya en el primer encuentro de ambos y antes de haber intercambiado una sola 
palabra se pone de manifiesto la aversión de Rosalind hacia el anciano, ante quien se 
siente incómoda porque aún sin conocerlo, le resulta increíblemente familiar. Poco 
después comienza a identificarlo con la figura de su padre, y con ello con una figura 
de poder opresivo, y es entonces cuando Beerenbaum se convierte en su antagonista. 
No es él quien le resulta familiar, sino el prototipo de persona que encarna, lo que le 
facilita el camino para una confrontación directa con el viejo funcionario, 
personificación de su padre y del régimen que le ha robado su identidad. 
Recurriendo a la infancia, Rosalind fundamenta esa actitud de rechazo hacia lo que 
Beerenbaum representa y recuerda cómo de niña se esforzaba inútilmente en obtener 
el reconocimiento de su padre, quien sólo se dirigía a ella con la pedagógica 
intención de inculcarle los valores socialistas. En aquella época, en su intento por 
ganarse el cariño de su progenitor, Rosalind descubre que la única forma de captar 
su atención es adoptando una posición de ataque respecto a los ideales que éste 
considera incuestionables. 

Sobre todo aprendí aquel día que yo podia conseguir que mi 
padre se interesara por mi sólo cuando le hacia preguntas que 
no le gustaban. [...] Como yo no conseguía agradarle, empecé 
a pensar a partir de entonces sólo como podia disgustarle. Dejé 
de preguntar por los actos heroicos de los comunistas; empecé 
a dudar de ellos. No dejé que me explicara mas lo que 
significaba, si lo habia oído en algún lugar, que no existia 
libertad de expresión. Lo afirmaba yo misma. (SZ, 102)'~ 

Las simples preguntas a titulo informativo las respondía el padre siempre con un 
tono rutinario, sin prestar mayor atención a la niña. De este modo Rosalind va 
perfeccionando su estrategia en la elaboración de preguntas complejas que implican 
un cuestionamiento de los principios básicos del socialismo, lo que provoca en su 
padre reacciones insospechadas que alientan a Rosalind a proseguir con lo que en un 
principio se asemeja a un juego. Pero ese juego deja de serlo cuando el padre se 

'° tlerbert era el nombre del padre de la protagonista en Die Uberlar(e~'in. la segunda parte de la trilogia. 
'O Texto original: "Vor allem aber lerntc ich an diesem Tag, duR icli meinen Vater nur dann fur mich 
interessieren konnte, wenn ich ihm Fragen stellte, die ihm nicht gcfielen. [...] Da es inir nicht gelungen 
war, ihm zu gefallen, dachte ich fortan nur nach darüber nach, wie icli ihm miBfallen konnte. Ich fragte 
nicht mehr nach den heldenhafien Taten der Kommunisten; ieh bezweifelte sic. Ich lieB mir niclit mehr 
erklgren, was es bedeutete, wenn ich irgendivo gehort hatte, es gibc keine Meinungsfreiheit. Ich 
behauptete es selbst." (SZ,102) 
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siente incapaz de responder coherentemente a las preguntas, pasando a ponerse a la 
defensiva al sentirse atacado tiiientras intenta fundamentar argumentos que no dejan 
de ser ainbiguos y que pierden su consistencia cuando no se refugian eii el fascismo. 
Así, éste, presuponiendo que las periJeisns cuestiones que ponen en duda a su hija 
son parte de una maniobra fascista, empieza a buscar a los inexistentes culpables. 
Rosalind se cerciora de este modo de que su progenitor no es más que una marioneta 
al servicio del ideario socialista y concluye que sencillamente no hay respuestas para 
las preguntas que nunca deben hacerse. La protagonista se explica asi la agresividad 
como un siiitoiiia más del complejo de inferioridad que siente iio sólo su padre, sino 
toda una generación de fiindadores que, eii su obsesión por construir el Socialisino, 
olvidaron que para exigir a generaciones posteriores la aceptacióii de sus propios 
principios, hacia falta una formación suficiente para poder responder a las preguntas 
que surgen de un estatisino iinpuesto. 

La terrible palabra institito de clase era el alma infalible de mi 
padre cuando intentaba justificarine por qué los libros de 
Kafka, de los que probabletnente no hubiera leido ni una sola 
linea, eran un tipo de literatura decadente y dañina, si es que 
podía considerarse literatura. Eso se lo decía su itistinto de 
clase. [...] Con la palabra institito recurria mi padre a la 
infalibilidad. Un instinto no reqtieria argumento alguno y era 
como tal imposible de refutar. (SZ, 53)2' 

El desprecio que deriva de esta confrontación se va coiivirtiendo en un odio casi 
irracional: "Yo tenia trece años. Había coiiseguido que mi padre se interesara ahora 
por mi. Antes de dormir deseaba algunas veces que se inoriera." ( S Z , I O ~ ) . ~ ~  La 
protagonista, que se identifica con toda una generación inuy consciente de la 
diferencia entre el socialismo utópico y el real, descubre que sus dudas son 
percibidas por su padre coiiio una amenaza. Y es entonces, cuando conscieiite de la 
debilidad de sus arguinetitos, el adulto reacciona iinponiendo sur; ideales por la 
fuerza al niño, al que no se le presupone la iiiadurez necesaria para sacar sus propias 
conclusiones. Ese paternalista tono adulto es el que la protagonista revive con 
Beerenbaum. Uii buen ejemplo de ello se produce a lo Largo de  utia conversación 
que mantienen el anciano ex-funcionario y su invitado, el escritor Sensmann, ante la 
coincidencia de opiniones de ambos, y su condescendiente actitud respecto a la 
discrepancia de Rosalind. 

" Texto original: ,,Das furclitbare Word Klasseninstinkt, die todsicliere Waffe meiiies Vaters, wenti cr zu 
begninden versuclite, waruni KaRas Büclier, von deiieii er vermutlicli kcine Zeile gelesen Iiutle, 
dekadente und ccliadliche Literatur, wenn überliaupt Litcratur seien. Das svgte ilim sclion scin 
Klasseninstinkt. [...] Mit den? Wort lnstinkt beanspri~cliie mein Valer Unfelilbarkcil. Ein Instinkt bedurfte 
keines Argumemc und war durcll ein solilies aucli nicht zu widerlegen". (SZ, 53) 
"Texto original: "lch war dreizelin. Ich Iiatte enciclit, dan rneiii Vater sicli nun für nlicli inleressiere. Vor 
detn Einsclilafen wünsclie ich !"ir manchmal, dan erstiibt". (SZ,103). 



(Beerenbaum dirigiéndose a su invitado) Esa fue una época 
emocionante, como puede usted imaginarse, inmediatamente 
después de la construcción de nuestro muro de protección 
antifascista, dijo él. (Rosalind) Sólo el atrevimiento de escribir 
esa palabra como si se tratara de una palabra como flor, perro 
y muro me enfureció. Anoto: B(eerenbaum): la época tras el 
levantamiento del muro antifascista fue emocionante. [...] 
Entonces dijo Beerenbaum sonriéndole a Víctor Sensmann: Si, 
señora Polkowski, también con opiniones como la suya 
teníamos que luchar en aquella época en la universidad. Y 
Sensmann le dijo a Beerenbaum en un tono que denotaba la 
complicidad de dos adultos sensatos a espaldas de un crío 
terco: Yo también creo que fue una decisión necesaria. Arrojé 
mi lápiz entre la vajilla de MeiBen con adornos de hojas de 
parra y grité. (SZ6 97,981~~ 

wehdekingZ4 resalta este pasaje de la novela equiparando la sensación que 
describe la protagonista en esta ocasión con la que vivió de pequeña liderando en el 
instituto una pequeña rebelión el día 1 de mayo, frustrando así el ideal de disciplina 
de su padre, que era el director del mismo. El univoco planteamiento de ambos, que 
no admite una opinión divergente, hacen que Rosalind vuelva a sentirse como una 
adolescente. El desacuerdo con la normativa imperante se reduce en una sociedad 
paternalista como la RDA, para aquél que se atreve a cuestionar sus principios, 
sencillamente a inmadurez. La duda, considerada como una enfermedad en el 
Socialismo, intenta erradicarse mediante la imposición de los valores correctos, y 
éstos son definidos por personajes como Beerenbaum. Por ello Rosalind, incapaz de 
dialogar con los que se encuentran en posesión de la verdad absoluta, se siente 
condenada a una minoría de edad perpetua, lo que alimenta una enorme fmstración 
que degenera en el intenso deseo de que muera el funcionario, condición necesaria 
para que se produzca un cambio, "No hubiera tenido que odiar a Beerenbaum si no 
le hubiera temido" (SZ, 1 IZ) .~ '  

" Texto original: "Das war eine aufrcgende Zeit, wie Sie sicli denken künnen, so kurz nacli dem Bau 
unscres Antifaschistischen Schutzivalls, sagte er. Allein die Zi#mutung, das Wort hinzuschreibcn, als ware 
es ein Wort wie Blume, Hund und Mauer, empürte mich (Rosalind). Ich notiere: B: Zeit nuch Bau des 
Antifascliuwa war aufregend. [...] Dann sagte Beerenbaum und Iáclielte dabei ru Victor Sensmann: la ,  
Frau Polkowski. auch mil Ansichten wie der lhren harten wir damals an der Univenitat zu kamofen. Und 
Sc~wrn:,nn ,~ci; 2.1 Uerrciibiiiii> in cinciii roii. Jcr LI..iig :iI\ \r.r\i.iiiJigccii ,¡;ti vr.rriiirirri:c Tni.i,li,ciic 
1iiiiir.r Jco, Ilu;krii ciii:, .iiir.ii,iiclii.~r.ii K~n.lc,: Icli -1,iiib; :,ii;li. &,il 2s <inc nut<isiidigr. tiiis:liciJun: 
u s r .  1.h \c l in i~ l l  rii:iiir.i, 13l.i\ii¡i ?r.iiclir.ii .Ii* \I:iflr.i,:r tii.ril i irr i i i i i  ,lr.iii \\'i.iiil~iihdchur iinJ ,cliric". 
(SZ6 97,98) 
" Welideking, Volker: "Monika Marons Verabschiedung der DDR-Ankunftsgeneratian im Roman SIille 
Zeile Seclzs", op. eil., pp. 121. 
'' Texto original: "Ich hatte Beerenbaum niclit hassen müssen, wenn ich ihn nicht gefürchtet hatte:' (SZ, 
112). 



Ella (Rosalind) no quiere que Beerenbaum la utilice para sus 
lines, pero sabe por experiencia propia que todo el poder está 
de su parte, el poder estatal y el sexual.26 

Que la narración dé coinienzo con el entierro de Beerenbaum, acontecimiento en 
torno al que se suceden todos los demás y motivo para que Rosalind se confroiite 
con su pasado a través de la memoria, no es una casualidad. A su muerte contribuye 
Rosalind, confrontando al viejo funcionario con momentos oscuros de su pasado 
inmediato relacionados con el Partido, como el tema de la estancia del misino en el 
hotel Lux de Moscú. Aunque éste iiitenta defenderse y explicar su actiiación, 
Rosalind no le concede el espacio necesario para las justificacioiies, 
interruinpiéndolo con nuevas acusaciones que le provocan al anciano un ataque al 
corazón que da lugar a su última instancia en el Iiospital. 

Yo (Beerenbaum) misino fui perseguido, dijo el casi sin voz, 
L...] No soinos ningunos monstruos. Los comunistas han 
luchado contra los inonstrnos. A nosotros no se nos pennitió 
estudiar. Hemos pagado para que otros pudieran hacerlo, 
siempre, primero como proletarios con nuestro sudor, después 
con el dinero de nuestro estado. [...] Esa formación nos 
pertenecia, el que Iiuia con ella era un ladrón [...l. Un ladrón 
tiene que estar en la cárcel. [...] Rosalind se inclinó, [...l. 
Confiscar cerebros. Vosotros Iiabeis confiscado cerebros, 
porque vosotros mismos apenas teníais. [.. .J. (SZ, 184-186f7 

Rosalind no puede abandonar su luclia, ya que presiente que si lo hiciera volvería 
a convertirse en una victima de los representantes del poder. La inversión de papeles 
que persigue con Beerenbauin le permitiría dejar de ser victima de personas coino él 
y convertirse en autora de los heclios, sujeto responsable capaz de asumir las propias 
consecuencias de sus actos y no las de los deinás. Ricarda ~cl i in id t '~  comeiita al 
respecto que esa lucha contra Beerenbauni, quien personifica el inoviiiiiento 
antifascista que adaptó los principios estalinistas en la Alemania socialista, se 
convierte en una obsesión para la protagonista que no plantea un dilema, sino una 

'* Leonliuid, Signm: "Rosalind Palkowskis Sehnsi#clit sricli dcr groBen Tut: Monika Marolis Roinaii Slille 
Zeile Seelis", en: Geiman Studier Revieiu, Vol. XXVII, No. 2, May 2004, pp. 292. Texto original: "Sie 
(Rosalind) will sicli ~ i i ch t  van Beerenbaum fur seine Zwccke gebiaiiclien lassen, aber sic weiB aus eigencr 
Erfalirung, dass alle Msclit auf seincr Seite ist, die Stuatsmaclit und die Maelit der Gcschlecliterrolleii". 
" Texto original: "lch lvvr selbrt veifolct, sagtc ter fast tonlos, [...] Wir sind keine Uniiienschen. 
Kommitnisten haben gcgen Unmenschen geküinpft. Wir durften ciicht studieren. Wir Iiaben bezahli, da5 
andere sludieren ditrfteii, immer, zuersl als Proleten mit unsercm ScliweiB, daiiii niit dcln Geld unseres 
Staates. [. ..] Diese Bildung war iinser Eigesitiain, wer damit iveglief, eiii Rsuber, 1.. .] Ein Dieb gellBrt ins 
Gefangnis. [...] Rosnlind beugte sicli var, [...l. Bei jeder Silbe stieB sic den Kopf in die LuR wie ein 
bellender Hund. Hime kanlisiieren. Ilir habt Hinimasse koiifisziert, iveil ihr selbst zuwenig davoii hattet. 
[...y. (SZ, 184.186) 
'' Cfr. Scliinidt, Ilicarda: "From Surrealisin lo Reslis~ii: Moniku Maron's Die Uberl¿irfi~i,i und Srille 
Zeileseelrs", op. cir, pp. 252. 
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solución a su conflicto, que se basa en exigir una oportunidad para su generación 
cuya viabilidad depende única y exclusivamente de la muerte del anciano ex- 
funcionario. 

Yo no tenia nada mas que defender que a mi misma, mientras 
Beerenbaum consideraba como obra suya todo un episodio de 
la historia que tenia que proteger incluso con el arma en la 
mano si era necesario, como mi padre solía decir y 
probablemente diría también Beerenbaum. En ese ininulo caí 
en la cuenta de que todo dependía de la muerte de 
Beerenbaum, de la suya y de la de los de su generación. (SZ, 
139)'~ 

Rosalind quiere contribuir a que se produzca un cambio que considera necesario, 
pero el espacio de acción del que dispone está ocupado por una generación anterior 
que tiene que desaparecer, ya que su margen de actuación está condicionado por 
ella3'. 

4. Consecuencias para  la protagonista de  la confrontación con el Socialismo 
Con su actuación, sin ser consciente de ello, Rosalind ha ido adquiriendo un 

carácter similar al que en un principio era su antagónico, ¿Tiene siempre que ser 
culpable el que actúa? ¿Y si no quiere ser culpable hundirse? (SZ, 38)? La 
confrontación, aunque cmel es inevitable para impedir que Rosalind vuelva a 
sentirse una víctima de los acontecimientos. 

Monika Maron permite que, en el conflicto decisivo, su 
~rotagonista realice un significativo cambio estructural entre . - - 
el "yo" de la comprensiva narradora y la tercera persona de 
Rosalind. Esa disociación se subrava. Una reoresentante de la 
generación de hijas llena de odio que, para vivir su propia vida 
con libertad, tiene que vencer a los padres del sistema se 
encuentra con el 'yo" de la Rosalind solidaria mas compasiva, 
psicológicatnente más sensible y considerada antifa~cista.)~ 

'O "lch halte niclits zu verteidigen als mich, wahiend Beerenbaum einen ganzeii Radseliivung der 
Geschichte als sein Wcrk ansali, das er zu beschützen Ihaite, wenn notig mit der Waffe in der Hand, wie 
rnein Valer oR eesaet Iiat und vermutlicli aucli Beerenbaum saeen ivürde. In dieser Minute berriff ieh. . . 
J1.1 dlcs !"ti Uccrcnliluiiii l d J  dbhinp. \'un s:inini uiiJ ddrii \r.lncr Ciiiicr:iii~ri". (SZ. 13<1, 
<o ( 'fr S:I.itii<li. Ili;:ir<l.< "lr.,iii iiir<;:illriii tii  lli.iIi$iii \loiiiki \I:iriiii'r I),: 1 '/,i>.~<l~;rg..i~,, .tiid .$!../i %,.l., 
seelzs", op. cit., pp. 252. 
" "MuB der Handelnde schuldig werden, immer und immer? Oder, wenn er nicht schuldig werden will, 
untergehen?" (SZ, 38). 

Welideking, Volker: "Monika Marons Vembscliiedung der DDR-AnkunRsgeneration im Roman Stille 
Zeile Secld', op. cit., pp. 123. Texto original: "Manika Maron I i R t  ilre Heldin Rosalind im 
entscheidenden Streit stnikiurell signifikant zwischen dem "lch" der einfülilsameren Errahlerin und der 
dritten Person Rosalind weehseln. Diese Gespaltenheit wird betanl. Eine Reprisentantin der haBerfüllten 
Toclitergeneration, die, urn zu einem eigcnen, freieren Leben zu koinmen, die Vater des Systems besiegen 



Ln co,fio,iI<,ciór, coi, el Socialismo ert lo lileiulz~io de Motiika Mm,i Stille Zeile sechs 

Convirtiéndose en una extraña para sí misma: "Me obligan a hacer lo más 
detestable que puedo pensar: desear la muerte de alguien." (SZ, 141))), observando 
lo paradójico de su actuación, ya que para dejar de ser una víctima se ha convertido 
en agresora, Rosalind reconoce que su confrontación con el sistema a través de 
Beerenbaum Iia generado un odio que la ha dividido internamente. De esa forina el 
yo narrador recurre a una tercera persona, Rosalind, en un intento de demostrar aún 
su lado más humano. La violencia que emana del intenso deseo de venganza de 
Rosalind, " Escuché a Rosalind gritando, [...] Lo más horrible lo vi en sus ojos, 
donde se reflejaba lo que no hacía" (SZ, 187)", la narra la protagonista en tercera 
persona, corno si estuviera contando un suceso irreal, por el horror que le produce su 
propio comportainiento. Aunque en el libro son pocos los momentos en los que se 
produce una afinidad entre ambos personajes, es especialmente en las últimas 
piginas de la novela donde aparecen escenas narradas con gran frialdad que 
muestran la escisión de Rosalind. 

La protagonista no consigue liberarse de su odio, ,,Si alguien en su vida [...] 
hace cosas tan horribles que muere cuando alguien le pregunta lo que Iia hecho, es 
sólo él el culpable."(SZ, 191))~, y rechaza con veliemencia tanto al funcionario como 
a su padrastro, de quien únicamente se compadece cuando éste ha muerto: "Ahora 
que Beerenbaum está muerto y yo como testigo de su entierro voy detrás de su 
ataúd, siento por psimera vez compasión de ini padre." (SZ, 1 5 2 ) ~ ~  

Para Rosalind, la necesidad de superación de la generación anterior pasa por su 
desaparición, es decir, por la muerte de Beerenbaum por ser éste el representante de 
una generación que debe desaparecer con sus ideas, para permitir la renovación de 
las misinas a través de las generaciones posteriores. El tema de la muerte, cobra por 
tanto en Stille Zeile seclw una enorme iinportancia3' ya que la desaparición del 

muR, und cin 'lch' der mitfühlenderen, psycliologisch scnsibleren, und auch antifaschistiscli 
empfindcnden Rosalind der Solidaritat, treffen aufeinander [...]". 
" "Sie zwingen mich, das Abscheulichste zu tun, wus ich mir denken kann: jemandes Tod wünschen" 
j sz ,  $41). 

Texto original: "leh horte Rosalind kreischen, [...] Das Sclilimmste sah ich in ihicn Auge", wo sicli 
spiegelte, was sie niclit tal: [. . .]" (SZ, 187). 
"Texto original: "Wenn jemand in seinem Leberi [...] so schreckliche Dinge tul, daR er stirbt, weil man 
ilin danaeh fragt ist er selberschuld." (SZ, 191). 
'"exta original: "Jetzt, da Bcercnbaum tot ist und ich als Zeugin seiner Grablcgung Iiinter seiliem Sarg 
hergehe, fühle ich uim ersten Mal Mitleid mil meinem Vater" (SZ, 152). 
" En un articulo dedicado al problema de la representación de la muerte, H. Winter enumera las 
posibilidades y significados que de la misma se encuentran en la literatura, aludiendo en la cuarta 
concretamente a la obra de Maran: "El hecho de  que la muene de una persona la excluya de la comunidad 
de los vivos, representa en la literatura una cuarta posibilidad, es decir, emplear la muerte como simbolo 
en el marco de su sistema de signos ficticio - por ejemplo pam una sociedad represiva que niega a los 
individuos el derecho a su desarrollo. Y al coiitrario la muerte de un individuo puede formularse también 
como simbolo para el desea de una sociedad de derrocar el poder dominante. Ambos casos documentan 
los tcxtas do 1...1 Maron". (Cfr. Winter. Hans-Gerd: "Vom eefürcliteten und envünschten Tod und von 
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anciano funcionario simboliza para la protagonista la del sistema represivo de la 
RDA, en el que también se encuentra incluido su propio padre. De hecho, en el 
entierro de Beerenbaum, Rosalind siente por primera vez la garantía de empezar a 
vivir una época que realmente le pertenece: 

Aquí, en el refugio del inerme silencio, ratifiqué lo que no me 
concedia el mundo de los adultos en vida. Secretamente 
enterré aquí a mis padres, tías, tios y profesores y me aseguré 
el tiempo que me pertenecía. (SZ, 1 4 7 ) ~ ~  

Conclusiones 
Srille Zeile sechs representa un ajuste de cuentas con el régimen de la RDA. Al 

final de la obra, como sobreviviente a la muerte de Beerenbaum, Rosalind ha 
conseguido la victoria ante ese conflicto generacional. Rebelándose contra esa 
visión unilateral que caracterizaba a los padres fundadores del socialismo y 
esforzándose por hacer todo aquello que pudiera alejarse de ese determinismo que 
imponía el Partido, Rosalind decide aprender a tocar el piano, renegando del 
concepto de utilidad que defendía el sistema socialista. Sin embargo, y aunque en un 
principio la muerte de Beerenbaum implica para Rosalind la obtención de la libertad 
necesaria para no definir su vida en tomo a los imperativos socialistas, tiene que 
reconocer que tampoco con la desaparición del mismo y de lo que simboliza ha 
conseguido superar el conflicto satisfactoriamente. Su confrontación le ha costado el 
alto precio de colocarse en la misma posición que antes tenía Beerenbaum, quien si 
al principio era el agresor, termina convirtiéndose en una víctima de la nueva 
generación, representada ahora por Rosalind. 

Me mata que yo (Rosalind) pueda sentirme tan contenta 
cuando otros se mueren. (SZ, 188). A pesar de ello, le diría (a 
Beerenbaum), que tengo que desear su muerte porque usted ha 
robado cada casa, cada pedazo de papel, cada calle, cada 
pensamiento, porque usted ha robado todo lo que necesitaba 
paravivir y no lo ha devuelto. (SZ, 1 4 1 ) ~ ~  

ausschlieBt, eroffnet der Literatur eine vierte Moglichkeit, namlich den Tod im Rahmen ihres fiktionalen 
Zeichensystems als Symbal einzusetzen - zum Beispiel für eine repressive Gesellschait, die dem 
einzelnen sein Recht auf Entfaltung venveigert. Umgekehrt kan" der Tad eines einzelnen auch zum 
Symbal für den envünschten Stun. der die Gesellschaft behemchenden Macht ausgearbeitet werden. 
Beide Falle dokumentieren die Texte von [.. .] Maron". 
"Texto original: "Hier, am Hort wehrloser Schweigsamkeit, lieB ich rnir bestatigen, was rnir die Welt 
der lebenden Envachsenen nicht zugestand. Heimlich begmb ich Iiier schon meine Eltem, Tanten, 
Onkel, Lehrer und vergewisserte mich der Zeit, die meine sein würde" (SZ, 147). 
'"exlo orieinal: "Es brinet mich um. da8 ich (Rosalind) so froh sein kann. wenn andere sterben. (SZ. 

u u . . 
188) Trotzdem, würde ich zu ihm (Beerenbaum) sagen, muB ich lhren Tod wünschen, weil Sie jedes 
Haus, jedes Stück Papier, jede StraRe, jeden Gedanken, weil Sie alles, was ich zum Leben brauche, 
gestohlen haben und nicht wieder rausrücken" (SZ, 141) 



La corflo,ilnciótz con el Soeialisnio en lo lirerprrri-a rie Monika Marorr: Stille Zeile sechs 

Maron expone las consecuencias del intento de desarrollo de un sujeto en unas 
condiciones completaniente represivas, entre las que la normativa socialista 
representa una más de las posibles causas de la crisis. Según Signid ~eonhard ,~ '  
quien plantea sus diidas respecto a que el origen del extremismo de Rosalind haya 
sido provocado únicamente por la política represiva de la RDA, habría que buscar la 
otra interpretación en la falta de alternativas a la dialéctica establecida entre agresor 
y víctima, ante la que una mujer, en este caso la protagonista, no tiene más opción 
que la de la lucha para convertirse en sujeto. En cualquier caso, aunque la obra 
posibilita múltiples interpretaciones, es la propia Maron quien le proporciona la 
clave de la obra con sus propias palabras: 

Yo estaba, como también muchos otros, tan obsesionada con 
ese conflicto tan dificil de resolver, que ha determinado 
también mi escritura. Lo he escrito en »Stille Zeile sechs«, la 
deformación de la victima que comienza a parecerse a su 
enemigo porque no puede deshacerse de él. Cuando realmente 
lo comprendí, ine fui a Ilamburgo. Ahora ya no existe la RDA 
y el lugar que había ocupado está por fin libre. 4' 
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