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Lectura sociolingüistica de la emigraciön espanola
a Alemania.
El caso de Antonio en el pais del silencio de Mercedes
Neuschäfer-Carlön

Antonio Daniel Fuentes Gonzalez Universidad de Almena

INTRODUCCIÖN: LAS SIMBOLOGlAS DE «AQUELLA» EMIGRACIÖN
ESPANOLA A ALEMANIA

Espana, como otros tantos pafses, ha tenido ciclos migrato-
rios de diferente signo. Unas veces ha expulsado poblaciön y
otras la ha recibido (Fernandez Vicente, 2007). En la actualidad
puede decirse que conviven en diferente grado una tendencia
emigratoria (Deufel, 2013; Vilar Sanchez, 2014), eufemlstica-
mente disenada por las autoridades como "movilidad interna-
cional", con otra inmigratoria, ahora mâs tenue. Dentro de esos
ciclos sobresale la rnasiva salida de gentes espanolas a Francia,
Alemania y Suiza (1960-1973) tras la promulgaciön por la dicta-
dura franquista del Plan de estabilizaciön de 19591, que prétendit)

industrializar Espana austeramente y se encontrö un balön
de oxfgeno en las divisas derivadas del trabajo emigrante allende

los Pirineos, aliviändose de paso un desempleo insoportable
y, peor aün, la falta de expectativas de millones de espanoles.

En ese sentido, se firmö en 1960 un "ACUERDO entre el Go-
bierno del Estado Espanol y el Gobierno de la Repüblica Federal

de Alemania sobre migraciön, contrataciön y colocaciön de
trabajadores espanoles en la Repüblica Federal de Alemania",

® Boletùi Hispànico Helvético, volumen 26 (otono 2015): 41-69.

' Aparecido en BOE de 22 de julio de 1959 como DECRETO-LEY 10/1959 de

21 de julio de ordennciôn econômica.
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publicado en el BOE el 5 de mayo de I9602, actuando como
fulminante catalizador para el trasiego de personas espanolas a

territorio alemân occidental.
Esa emigracion a tierras germanas ha concitado atenciön bi-

bliogrâfica en diferentes disciplinas (Harms, 1986; Sanz Dfaz,
2001, 2004 y 2006; Rodriguez Richart, 1989; Ruiz Sanchez, 2004;
Kalima, 2011), también por parte de la sociolingiifstica (Fuentes
Gonzalez, 2005: 82-85). Puede observarse al respecto que se han
construido dos grandes bastiones simbôlico-bibliogrâficos: de
un lado, 1) la poca o nula integraciön de los espanoles debido a

un marcadfsimo afân de ahorro para el deseado e inmediato re-
torno, casi seiïa de identidad de los emigrantes espanoles (Gualda
Caballero, 2001: 71-82), también alentada por las polfticas de ro-
taciôn y estacionalidad alemanas para los Gastarbeiter, que no
invitaba precisamente a aprender el alemân, mâs alla de una
estricta supervivencia (Meisel, 1977 y 1977a; Dittmar y Rieck,
1977; y —de otra parte— 2) la buena integraciön en Alemania
de las familias y del colectivo espaiïol en general3, atento a una
promociön social y un reconocimiento vâlido tanto para convi-
vir en Alemania como para el futuro retorno a Espana4 con un
pasaporte de dominio del alemân mucho mâs robusto y conso-
lidado, sobre todo por lo que se denomina la 2n generaciön
(Bierbach y Birken-Silvermann, 2003; Ruiz Escudero, 2009; Na-
sarre Lorenzo, 2013), pero que parte de los estudios ha delimi-
tado en torno también a pérdidas y déficits (Vilar Sânchez, 1995

y 2009; Duroux, 2002). Aparte de estos grandes pilares, sobresa-
le también un conjunto de orientaciones teöricas desde Suiza,
pais también en buena medida germanohablante dentro de un
admirable multilingüismo, que ha presentado un modelo mi-
gratorio semejante al de Alemania, rotativo y estacional, pero

2 Puede hallarse, junto con un modelo bilingiie de contrato de trabajo, en
lînea https://vvwvv.boe.es/boe/dias/1960/05/05/pdfs/A05967-05970.pdf [22-
11-2015],

3 Tanto que la bibliograft'a ha definido el efecto espanol como un modelo imi-
tado para la integraciön migratoria, dada la mayor movilidad social ascendente
experimentada por los emigrantes espanoles, comparada con otras migraciones
intraeuropeas, pues conseguian (o consiguen a dîa de hoy) mayor movilidad
social que quienes permanecian en Espana con empleos parecidos (Cfr. Gar-
mendia, 1970; Recchi, 2008; Alaminos, Albert y Santacreu, 2010).

4 Lo que, con una perspectiva distinta, dio lugar al modelo de Baviera, basado
en la idea de que Alemania no era un pals de inmigraciôn, disenando una es-
cuela que permitiera a aquellos ninos reintegrarse en el sistema escolar de su
pais y, simultdneamente, integrarse en la escuela alemana, en caso de seguir.
Los emigrantes espanoles fueron crïticos contra esta iniciativa por evitar una
integraciön plena en la sociedad alemana al enviar a los ninos a las Escuelas Nationales

o a las denominadas clases en dos idiomas, evitando el contacta con los ale-
manes y su cultura mediante guetos artificiales (Gualda Caballero, 2001: 102).
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que da cuenta de la creatividad, inventiva y puesta en juego de
una competencia plurilingüe muy bien entrenada por parte de
la poblaciön inmigrada, sobre todo de esa T generaciön (Jimé-
nez Ramirez, 2000; Schmid, 2009; Bossong, 2009).

En este trabajo propongo una lectura sociolingüfstica de
Antonio en el pais del silencio, de Mercedes Neuschäfer-Carlotr. Por
lectura sociolingüfstica entiendo

un conjunto de prâcticas lectoras orientado por el objetivo de

desentranar realidades y procesos sociolingüfsticos a partir de los que
todo texto se produce, se recibe, se interpréta y se lee [...]; puede afir-

marse que todo texto es susceptible de lecturas sociolingüi'sticas, dada

la naturaleza social del lenguaje [que subraya] la esencia dinâmica,

situacional, discursiva y colectiva del uso lingüi'stico.6

Esa lectura de Antonio tratarä del contacto entre espanoles y
alemanes en Alemania; ambos son, en diferente dimension y
época, pafses reconvertidos de emigraciôn a inmigraciôn, de
(re)migraciones y (des)emigraciones de ida y vuelta7. En todo
este nuevo proceso social, en Espana se ha tendido a arrinconar
en las esquinas de su memoria esa larga tradiciôn emigratoria.
Escribir la historia de aquella ola emigratoria (1960-1973) équivale,

dentro de la (inter)disciplina de cada uno, a recuperar y
repensar este hito colectivo, que para el escritor Ângel Maria de
Lera fue "la experiencia social de nuestro pueblo mâs importante

desde la guerra civil para acâ"8.

Antonio en el pais del silencio, de Mercedes Neuschäfer-
Carlön

Mercedes Neuschäfer-Carlön (Oviedo, 1935) esta reconocida
como autora de libros de literatura infantil y juvenil, si bien
cultiva con éxito también la vertiente de la novela de adultos
(Vazquez Ramil, 2013). Estudiô Filologfa (Lenguas modernas)
en Madrid; al casarse segün la ley alemana debiô tomar el ape-

5 Neuschäfer-Carlön, Mercedes: Antonio en el pais del silencio. Leön: Everest,
1999 [1988|.

6 Fuentes Gonzälez, Antonio Daniel: «Lectura sociolingüfstica», en: Martos
Nunez, Eloy/ Campos Fernändez-Ffgares, Mar (eds.): Diccionario de nuevas formas

de ledum y escritura. Madrid: RIUL-Santillana, 2015, T edic. en CD, p. 457.
7 Cf. Hollifield (2006) para el caso alemän, probablemente menos considera-

do en los imaginarios colectivos como notable pais de emigraciôn.
* Angel Maria de Lera: Con In maleta al hombro (Notas de una excursion por

Alemania). Madrid: Editora Nacional, 1965, p. 13.
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llido de su marido, cuestiön en la que incide la misma escritora.
Aparte de articulista literaria y traductora, en Alemania ha sido
profesora universitaria de espanol y profesora de los hijos de
emigrantes espanoles9.

Su obra ha sido examinada desde los estudios literarios,
principalmentc por Thonabauer (2002), cuya tesis abarca toda
su producciön. Antonio ha tenido una buena recepciön entre los
docentes espanoles de primaria, frecuentemente incorporada a

programas de fomento de la lectura en varias comunidades au-
tönomas espaiïolas10. Neuschäfer-Carlön siempre ha mostrado
una indisimulada intenciôn de escribir divirtiendo y enseiïando
valores; su literatura suele describirse como una obra sencilla,
de fâcil comprensiön, clara y sin falsos paternalismos (Sâiz Ri-
poll, 2007:18).

En el mâs habituai de los supuestos, Magdalena Garrido
Caballero (2011) o Ana Ruiz Sanchez (2009) coinciden en resaltar
que la obra de Neuschäfer-Carlön, muy particularmente Antonio,

es un buen exponente de los esfuerzos de integraciön en
Alemania de los espanoles mediante la educaciön de sus hijos,
narraciön que para Suârez Munoz y Martos Nûnez (2003: 77)
puede servir didâcticamente para el tratamiento de la discapa-
cidad.

EL TÔPICO DEL S1LENCIO

El silencio es uno de los elementos comunicativos mas ambi-
guos y situacionales, probablemente porque la regulaciön de
una ausencia (de habla) es mucho mâs indcfinida y menos li-
minar que la acotaciön de unidades plenamente verbales (es de-
cir, es mâs fondo que relieve). Desde casi todos los puntos de vista

(socio)linginsticos hay estudios que dan cuenta de esas carac-
terfsticas al tiempo que también de su importancia en el funcio-
namiento y control social de la comunicaciön (Tannen y Saville-
Troike, 1985; Mateu Serra, 2003), de su didâctica (Méndez
Guerrero, 2014), de su identificaciön como nucleo ético (Callejo,
2003), sin que faite la perspectiva polftica del quien calla, otorga
como apoyo a la mayorfa (Noelle-Neumann, 1995) o desde el

proceloso punto de vista jurfdico (Parejo Alfonso, 1999).

9 Informaciön procedente del blog de la autora. En lfnea: http://mnc.
hispana.de/persona.htm (consultado 15-11-2015).

10 Cf. el enlace http://cratierrasdeberlanga.centros.educa.jcyl.es/sitio/
upload/coeducacion.pdf (consultado 2-11-2015) sobre la exposiciön Integrando
miradas, construyendo justicia. Ampliando Horizontes para la igualdad para el segundo
ciclo de educaciön primaria en Espana.
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Los silencios son elementos muy disipativos, difusos, poco
comprometedores en relaciön con el compromiso de la palabra.
Suelen asociarse con otros signos no verbales y paraverbales
marcadamente contextuales, llegando a configurar un continuo
permanentemente négociable. Antonio cuenta la historia de un
nino hasta los doce afios en el pats ciel silencio11, todo un topos de
la literatura de In Emigration que darâ lugar a no pocas paginas
metaföricas en que el silencio alemân es cuasi unfvoco,
uniforme y homogéneo frente al bullicio y el enjambre espniiol, plural,

significativo, variopinto y abigarrado (Fuentes Gonzalez,
2015a). El mismo tftulo abarca todo un pais, funcionando quizâ
como punto de partida identitario que dignifica la propia voz (a

partir del silencio), con toda su potencialidad. Por tanto, el lector
puede imaginarse aquello que esté dispuesto a imaginarse des-
de esa potencialidad y pensar que Antonio —con su voz y sus
circunstancias— puede tener también una dignidad silenciosa
que a veces necesita empoderamiento y reflexion. No es ajena a

esa potencialidad del silencio su profusa significaciön politica y
cultural, que en situaciones de tension o conflicto politico (lin-
güfstico) se présenta como el confinamiento progresivo de las

lenguas a un uso familiar y privado (MacAll, 1992; Caraes,
2010). También se le relaciona con la obediencia, la sumisiön y
casi con la desapariciön e invisibilidad de la persona y/o de sus
cul tu ras.

Para las gentes espanolas la Alemania silente constituye un
verdadero estereotipo, tanto mâs cuando se transfigura sociose-
mântica, cultural y situacionalmente, como en expresiones del
tipo habla callnndico équivalentes funcionalmente a 'hablar bajo
(o bajito)', que vienen a maridar en un continuo silencio con vo-
lumen de voz bajo. Reflexionando sobre la inmigraciön en Es-

pana, Tomas Frutos achaca a las bandas criminales que ensu-
cien "la vision del verdadero inmigrante que, mayoritariamen-
te, es silencioso y organiza su vida con bastante sacrificio. La vida

cotidiana, seguramente, aburre a los medios informativos"12.
Por tanto al migrante, donde sea, se le pide silencio, invisibilidad,

que no llame la atenciôn, porque descentrarfa la funciön
laboral que antonomästicamente tiene adjudicada. Todavfa
recuerdo en 1999 el comentario de un alumno marroquf en un

11 En sus dos libros sobre la emigraciôn a Alemania, ambos de 1965, Lera
{Con la mnleta al hombro y Hemos perdido el sol) recoge diferentes opiniones en

que ese silencio alemân se explica por la desnazificadôn, como vergüenza y re-
traimiento frente a los crfmenes colectivos de la 11 Guerra Mundial.

12 Tornas Frutos, Juan: «Las diversas caras de la inmigraciön en los medios
informativos», en: Lario Bastida, Manuel (coord.): Medios de comunicaciôn e

inmigraciön. Murcia: Gallegraf-CAM, 2006, p. 242.
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curso de Mediation intercultmal que no le otorgaba mucho future

a la necesidad de aprender espanol, porque los patrones
agrfcolas recelaban mucho de quienes hablasen (espanol), como
contestones y folloneros, interprété yo: coherencia con un univer-
so laboral donde abnegaciôn y obediencia son fundamentales,
tapando el habla, aunque no el cante. Asf parecfan ser las cosas;
desde las instancias educativas proponfamos lengua, cultura y
reconocimiento y muchos de los beneficiarios de nuestras
nobles iniciativas necesitaban silencio e invisibilidad para seguir
sobreviviendo.

En cualquiera de los casos, el silencio (y sus aliados comuni-
cativos) del pais donde vive Antonio esta compactado con la

imagen que de lo aleman trasladaron aquellos espanoles y traen
muchos jövenes espanoles hoy. Résulta un silencio contrapues-
to al jolgorio y a las ganas de vivir:

El primer dfa, subieron los del ti'o Ramön hablando fuerte por la es-

calera y Francisca les rinö [...] —Sshh, sshh, en la casa de Francisca hay

que estar como en misa, sshh, sshh13 silencio —y se rien de manera

burlona, pero sin hacer ruido. Los ninos mayores, Antonio e Isabel, su-

ben y bajan muy formales las escaleras y pocas veces gritan en casa.

Solo la pequenina arma a veces un berrinche gordo.

[Calla, condenada, que por tu culpa nos van a echar! —Le rine la

madré, muy nerviosa. Su marido, en cambio, se queda tan tranquilo: —

Mujer, ^no ves que no te entiende? No vamos a cerrarle la boca con

esparadrapo... (pp. 15-17)

La funciön que Francisca tiene como madré de Antonio en
este pasaje ha sido senalada en el sentido de que, para parte de
la bihliografia, la mujer résulta ser mejor agente integrador que
el hombre en la sociedad de llegada, como ponen de relieve La-
braga Gijön y Garcia Castano: "«Amoldarse» significa para
ellos adquirir pautas de comportamiento diferentes de las su-
yas: Hablar en voz baja, «no poner la radio fuerte», no provocar
mucho ruido [...] intentar superar los obstâculos para arraigar
en tierra extrana"14.

13 Frente a la equivalencia funcional que ese sonido tiene tanto en Espana
como en Alemania para pedir silencio, en los EE. UU. Mazön Corros (2007: 441)
aduce el testimonio de un alumno norteamericano: "La primera vez que of a

una persona hacer ese sonido pensé que era muy descortés criticar asf a un gru-
po de gente, luego va me explicaron que los espanoles pi den silencio o atenciön
de esa forma tan extrana".

14 Extracto de un corpus de entrevistas de Labraga Gijön, Olga/ Garcia
Castano, Francisco Javier: Historias de migraciones. Andlisis de los discursos de emi-
grnntes granadinos retornados a Europa. Granada: Universidad de Granada, 1997,
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Ser agua parecfa ser la receta, pues lo silente se encuentra re-
gulado con mas frecuencia en las relaciones entre grupos mino-
ritarios y sociedad englobante. En cambio, el macroâmbito del
adoctrinamiento ideolögico sobre el silencio puede hacer que
los recuerdos permanezcan vivos: el silencio —lejos del olvi-
do— séria la resistencia que una sociedad civil impotente opone
al exceso de discursos oficiales, absteniéndose de hablar (Po-
llak, 2006: 4-5).

Antonio en el pais del silencio-. sus hitos sociolingûîsticos

El relato comienza enmarcando en un contexto muy concreto
lo que se quiere contar. Puede decirse que se trata de un antes

y un allf para ser mejores en este hoy y este aqui.:

Hace unos anos, no demasiados, muchos espanoles tenîan que mar-
charse a otros pai'ses en busca de trabajo. En Espana no habîa suficiente.

De ahî que gran cantidad de ellos, con sus cuatro cosas en una ma-

leta, se marcharan a Francia, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Alemania...,

lugares que necesitaban gente para trabajar y que, ademéis, ofrecîan

buenos sueldos.

Sin embargo, era muy duro: no siempre se les trataba bien, su fami-

lia estaba lejos... Por ello, trabajaban y ahorraban para poder traerse a

los suyos a su lado.

Fue entonces cuando muchos ninos espanoles iniciaron largos via-

jes. Al principio fue dih'cil adaptarse a las costumbres del lugar. Pero si

eran buenos chicos, listos y trabajadores, como Antonio, el protagonista
de este libro, no hay duda de que el nuevo pais ganaba con tenerlos.

Hoy los espanoles no necesitamos salir de nuestra patria para poder

vivir, sin embargo, gentes de otros lugares més pobres vienen a Espana

con la esperanza de poder tener una vida mâs digna que en sus pafses.

A nosotros nos toca ahora darles el apoyo y la comprensiôn que
tanto necesitan. (p. 5)

Parece evidente que buena parte del universo temâtico emi-
gratorio queda perfectamente resumido en el pasaje anterior (el
ahorro, la necesidad, las dificultades, la amenaza racista y xenö-
foba, la adaptation, la rueda de los ciclos migratorios). Sin
embargo, quiero senalar en el pârrafo una cuestiön importante: la

p. 62, cit. en: Martin Pérez, Sonia: La representation social de la emigraciôn espanola
en Europa (1956-1975). El papel de la televisiôn y otros medios de comunicatiôn.
Madrid: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2012, pp. 52-53.
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condiciön de que hay que ser buen chico, especialmente bueno,
para no tener problemas en el nuevo pais.

En relaciön con el pärrafo de apertura, Sâiz Ripoll (2003 y
2007) ha senalado, precisamente, que Neuschäfer-Carlön co-
menzö a escribir en 1970 para los hijos de los emigrantes espa-
noles. El relato apuesta por una integraciön sociocultural donde
el nücleo es la familia, poco amiga de la estrategia inmigratoria
alentada desde la R. F. de Alemania, y donde el esfuerzo, la
lealtad y la sinceridad son los grandes valores para la promo-
ciön social.

Se perciben en la historia muchas situaciones reiteradas en
las migraciones cuando los hijos e hijas comienzan a orienter a

los padres, anclando los proyectos inicialmente de retorno en
una permanencia sobrevenida, inesperada y poco planificada.
Normalmente la primera generacion suele presentar un severo
desconocimiento del idioma hegemönico del pais al que se ha

emigrado, si no coincide con el del pais de origen. Ast es como
Antonio, el hijo protagonista, traduce a su madré, que parece
temblar ante cualquier contacta institucional la carta en sobre
azul que le llega del ayuntamiento (p. 7). La incertidumbre fren-
te al desconocimiento recrece esa angustia por el contenido de
la carta. Incluso me atreverfa a decir, como tantas veces se ha

visto, que los padres, especialmente las madrés15, y pese a lo in-
dicado antes, cancelan cualquier deseo de (auto)aprendizaje,
también lingütstico, cuando sus hijos comienzan a convertirse
en pequenos expertos del pats de residencia, muy particular-
mente de su lengua, como marcan las expresiones el traductor en

casa, el Lazarillo de los padres o padres de sus padres (Gualda Caballero,

2001: 98).
Del mismo modo, la labor traductora se asocia con la labor

de intérprete, pues el pequeno Antonio se ve casi en peligro (el
traductor como traidor; matar al mensajero, etc.) al tener que
actuar de intérprete entre su madré y el funcionario municipal,
sobre todo porque se trataba a la postre de un asunto eterna-
mente problemâtico en Alemania, el de la vivienda, ya que "tenta

que volver con su madré al Ayuntamiento y decir que no.
—Madré, el senor se va a enfadar un dfa y no nos va a buscar
ya mas casas —le advertfa" (p. 10).

Pero la madré de Antonio, Francisca, parece empenada en
renovar el tradicional estoicismo senequista, tan hispânicamen-

15 Que segun Gualda Caballero (2001: 98) debido a su menor incorporaciôn
sociolaboral sufrian un aislamiento mucho mayor, en casa todo el dfa, aisladas
y con tendencia a la depresiôn.
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te caracterizado por la resignaciön y por el pesimismo (Puente
Ojea, 1974), pues

le gustaba imaginar que le iban a ocurrir desgracias. Con el deseo,

claro esté, de equi vocarse. Y de que si sucedian, le quedase al menos la

satisfacciön de poder decir: —«<jNo tenia yo razön?»

Pero el senor les recibiö sonriente. iQué? iQué dice ahora tu
madré? Os busqué algo bueno —^sf o no? Antonio, dice que si, que mu-
chas gracias. — Vielen Dank! —dijo ella misma, en alemân. — Vielen, vielen

Dank! —anadiö Antonio por su cuenta. (p. 12)

Obsérvese, por anadidura, cömo Antonio fortalece motu proprio

la cortesia agradecida de la madre. Este tipo de secuencias,
que entiendo que en la narraciön de Neuschäfer-Carlön obede-
ce a un agradecimiento intenso, insistente y sincero, se someten
en lo que suele denominarse también comunicaciön intercultu-
ral a muchas interpretaciones, malentendidos e incomodidades
que llegan incluso a hacer sospechoso el acto de habla del
agradecimiento. Hernandez Sacristän (1999: 77-91) diferencia 1) un
acto de agradecimiento sincero, de corazön, mäs comunicativa-
mente prototi'pico del espanol de Espana y 2) un acto de
agradecimiento en superficie, de contacto, fätico, intercambiable por
un Vale, De acuerdo, Muy bien, etc. (como cuando nos dan el
cambio o nos sirven el desayuno en la cafeteria). Sea como sea,
Antonio y la madre son educados y ponen en practica una re-
ceta intuitiva y comün del contacto cultural, consistente en in-
tensificar las formulas de cortesi'a en caso de duda.

Otro tema queda abierto en la historia de nuestra autora,
que propongo llamar la hispanizaciôn de los germanohablantes. Sa-
bido es que los miembros de la comunidad lingüfstica hispano-
hablante parecen llevarse a sf mismos allende donde van, as-

pecto del que da cuenta toda la operaciön simbölico-sociolin-
ginstica correlativa a la llamada Conquista de America (Martineil,

1988). También para la literatura de la emigraciôn a
Alemania D'Ors (2004) y Fuentes Gonzalez (2015b) han puesto de
relieve que en la novela Nueva tierra de promisiôn16 los espanoles
transmitian espontâneamente su idioma a los alemanes en un
Hamburgo que les parecfa una cârcel. Asf es como también "El
senor del Negociado escuchaba atento. Parecfa, incluso, que ha-
bfa comenzado a entenderla |a la madre de Antonio que le ha-
blaba en espanol]" (p. 13). En la celebrada peh'cula espanola Un

16 Tudela, Mariano: Nueva Herrn de promisiôn. Madrid: Bullön, 1963.
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franco, catorce pesetas17 la madré del también nino protagonista
se empena incluso tras varios anos en la aldea suiza de
Unterwasser en dirigirse siempre en espanol al carnicero del estable-
cimiento suizo (en la escena esta el nino atento, reganando a la
madré, pero casi pareciera que al carnicero no le ha quedado
mâs remedio que aprender espanol o los gestos y costumbres
de su clienta espanola.

En Antonio (pp. 14-15) aparece matizadamente la evitaciön
del contacta cultural, pues los vecinos, en general, son inicial-
mente contrarios a que una familia extranjera alquile el piso de

arriba; pretenden incluso alquilarlo ellos mismos para evitarse
el roce con esa familia forânea. La autora dibuja matices en uno
de los grandes personajes, el senor Baumann, que pensaba:
"^no habrian podido buscarles una casa con gente mâs joven?
Uno, a esta edad, necesita ya cierta tranquilidad" (p. 15).

Como se apuntà antes, la adaptaciön al pais de acogida se
hace bien a condiciön de comportarse y esforzarse mucho. Como

tantas veces en la percepcién intergrupal, sea con naciona-
les o con extranjeros, los colectivos en situaciön hegemônica se
sienten poderosos en la medida en que estipulan unas normas,
escritas o no, para el resta de colectivos, especialmente para
grupos subordinados.

Una de las caracterfsticas casi de sociosemântica profunda es

que la higiene como bien social se relaciona con los grupos
sociales dominantes, en tanto que la falta de limpieza se achaca

por defecto a los colectivos no dominantes o sometidos, en con-
diciones a veces muy precarias. La presencia-ausencia de
limpieza parece incluso moneda de cambio en la perception social,
de manera que se hace casi sinestésica18, como detallaré inme-
diatamente (recuérdese para el caso la escena de Angst essen
Seele auf9 en que el tendero Angermeyer no puede permitir que
un extranjero negro le dé lecciones de alemân, pero tampoco
que lo acusen de odio a los extranjeros, es decir, nadando y guar-

17 Dirigida e interpretada por Carlos Iglesias en 2006.
18 Me refiero en concreto a ciertos procesos intergrupales en que un grupo le

espeta a otro caractères que realmente no tiene, con una exacerbada inflaciön
cognitiva del sentido del olfato (que precisamente no es filtrado por el cerebro)
desde una percepciön bâsicamente visual (p. ej., declarar cuchicheando lo mal
que huelen unos niiîos, a bastantes métros de distancia, solo porque llevan ro-
pas vistosas, exôticas, precisamente para celebrar sus fiestas nacionales).

19 Traducida al espanol como Todos nos llamamos Alf (Angst essen Seele auf,
1973; dirigida por R. W. Fassbinder, que trata de la dift'cil relaciôn entre una
viuda alemana y su joven marido marroquf en el Munich de los 70 del siglo XX.
Por lo demâs, pienso que la escena comentada es hartamente ilustrativa del pa-
so conceptual del racismo a la xenofobia, entendida mâs como la construccidn
de hâbitos y conocimientos de un Otro inaceptable o inintegrable, en esta ocasiön
mediante ei supuesto de que no sabe alemân.
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dando la ropa); ese requerimiento de expresar lo que se piensa,
cuando puede resultar altamente peligroso o socialmente ina-
ceptable, no debe expresarse a través de atribuciones transparentes

del tipo Los andaluces son gandules; Los catalanes son taca-

nos-, o Los gitanos son ladrones. La conquista de la propia imagen
con el espejo de la imagen de los demäs, al tiempo que emergen
educadamente los propios pensamientos, se traslada mejor sigi-
losamente mediante estructuras adversativas o concesivas20:

Aunque es andaluz es muy trabajador; A pesar de que es catalan, me
invito a corner; asi es como en nuestro relato funciona esa ideo-
logi'a oculta de la adversatividad: los espanoles, por el hecho de
ser extranjeros pobres, Gastarbeiter, no deben ser demasiado
limpios. Los vecinos del bloque al que finalmente se mudarâ la
familia de Antonio asf lo senalan:

Algunos vecinos comienzan a saludarles amablemente al encontrar-

se con cllos en la escalera y comentan contentos lo sociables que se

estân haciendo. Luego cuentan:

—Pues vive ahora en nuestra casa una familia de trabajadores

extranjeros. Al principio nos term'amos lo peor; pero ha resultado ser

una gente bien limpia y ordenada. Va quisieran muchos de aquf ser

como ellos. Y los chiquillos son preciosos. Da gusto mirarles. (p. 17)

Creo que Neuschäfer-Carlön plantea con este pârrafo una
escena de neto carâcter interculturai. El grupo social en situa-
don simbdlica de hegemonfa recela de los miembros de otro
grupo, mas cuando se pueden establecer relaciones de vecin-
dad, tan delicadas y potencialmente tensas. Cuando todavfa no
hay contacta, la presuposiciön es denigratoria, pero el trato va
limando y acercando las percepciones; es decir, desde la cosifi-
caciön inicial, pletérica de estereotipos y prejuicios negativos,
anterior a la relaciön vecinal, se pasa al reconocimiento del otro,
que ha conquistado un plus, un extra como boletfn de buena
conducta que incide en el orden y la limpieza, muy asociados a

lo alemän como valores cfvicos bâsicos. Parece ocurrir en el fun-
cionamiento de las ideologias dominantes, pues los grupos me-
nospreciados (pobres, mujeres, jôvenes, extranjeros, etc.) tienen
que demostrar mucho mas para ocupar posiciones de respon-
sabilidad, de reconocimiento y de prestigio social, siendo por lo
demâs ideologias muy dinämicas. Esa operaciön semântico-dis-
cursiva no es desde luego exclusiva de los grupos dominantes;

20 Cuva funcionalidad detectaron Rcisigl y VVodak (2001) también para la

expresiôn del antisemitismo en conversaciones espontâneas.
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también de los dominados, pues la usan al tiempo que la su-
fren, garantizando un imaginario de profilaxis en lo propio y de
falta de higiene en los demâs. Asf, para el caso de los migrantes
italianos en la Argentina, Olivieri (1999) documenta esas mis-
mas estrategias para construir la imagen del Otro (italiano) co-
mo inintegrable, pues ese abigarrado colectivo emigrado a la

Argentina a finales del XIX y primeros anos del siglo XX era
percibido como delincuente, sospechoso, sucio, caracterfsticas

que hoy la poblaciön italiana, y buena parte de la europea
también, suele reservar para los inmigrantes llegados al Norte rne-
diterrâneo.

En ese contacto cultural (en cualquier contacto inicial) el sa-
ludo puede convertirse en piedra angular para la disoluciön o
no de los prejuicios y para la eliminaciön de los temores y de las
suspicacias. Perfectamente lo senala nuestra autora al indicar
cömo ese cemento cohesivo que es la rutina y/o ritual del sa-
ludo va actuando entre la vecindad que estaba y los vecinos re-
cién llegados, hasta el punto de que los ninos dan buena cuenta
de una sensibilidad especial, de un radar particular para adju-
dicar posiciones de simpatia o antipati'a:

Solamente el matrimonio del segundo les saluda con cierta réserva

todavfa y la del primero procura no saludarles. Si ellos le dicen Guten

Tag (buenos dias), contesta mirando para otro lado: Tag (di'a).

Isabel, la hermana de Antonio, de ocho anos, que es la mar de lista

y tiene ademâs mucha gracia, la imita muy bien: aprieta un poco los

labios, estira el cuello, sube las cejas y, mirando hacia otro lado, dice

con voz importante: Tag. Y todos se mueren de risa. (p. 17)

Junto a ese pärrafo, tan rico en detalles verbales para la nue-
va vecindad de unos y de otros, emerge en la familia espanola
el tan conocido No pidas a quien pidiô como proceso de emergen-
cia y como operaciön simbolica de distinciôn:

—La otra casa, la verdad, era una porquerfa, una verdadera por-

queria. Ni bano, ni entrada decente: de la puerta ibas a la cocina directa-

mente y hasta ratas tenîamos en el sötano. jQué gente, ademâs, vivi'a

allfl, —dice Francisca ahora. (p. 17)

Casi podri'a decirse que esta cuajando ya la operaciön de
mitificar la Liegada, los inicios como tiempos heroicos de lucha,
de sacrificio y de renuncias forzadas, necesarios para ascender
socialmente hacia una vivienda mas digna y para templar el

aguante y la resistencia espanola ante las adversidades del nue-
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vo pais21. Las clases humildes en Espana suelen actuar social-
mente con la semântica tan estoico-senequista de Agarrarse a un
clavo ardiendo, pasaporte de la resignaciön que servira como rito
de paso a una vida mas digna y decente.

La senora Tag sera a lo largo de la historia un contrapeso
importante para superar o no ese simbölico rito de paso que pondra

a prueba constantemente a Antonio y a su familia. Concre-
tamente Antonio se hace amigo del hijo de la senora Tag, Ma-
tfas, que va sin problemas a casa de Antonio, pero éste siempre
es bloqueado en la casa de aquél:

la madré se plantaba en el umbral y decîa sin expresiön en la cara y

con una voz sin tono: «No esté» o «Esté haciendo los deberes» o «Es

que no sabes que ac\ui se cena a las seis y media?» (con el aquf bien recal-

cado). O «Tenemos visita, adiös». Y, sin mâs, cerraba la puerta. (p. 20)

Para la familia de Antonio se hace necesario enfonces acep-
tar la desigualdad, ya venfan precisamente de aceptarla en
Espana, de modo que la madre, Francisca, decide entonces prohi-
bir que su hijo toque a esa puerta; si ellos no quieren, que sea
Matfas quien suba siempre a ver a su hijo.

Otro elemento importante, tanto en las relaciones intergru-
pales como intragrupales es la relaciön con la literalidad expre-
siva, con lo implicito o con lo explfcito22 (jEsta es tu casa!) o la de
su interpretation contextual, recurso caracterfsticamente prag-
malingtifstico de muy diffcil y controvertida adquisiciön en
edades infantiles y aun juveniles y que, desde luego, se somete
como nunca al principio de gestion de la incertidumbre en am-
bitos multiculturales o interculturales (Rodrigo Alsina, 1999).
En la dinâmica de ese reconocimiento como condition para el

contacta, Antonio, que habfa ayudado al senor Baumann a 11e-

var a su piso las pesadas boisas de la compra, traba amistad con
él, un jubilado que, temeroso al principio, se suelta y le dice a
Antonio:

—Mira, cuando tengas ganas, te pasas por aquî.

Llamas y ya esté —dijo el senor Baumann al despedirse.

21 Situaciôn que anos después reflejaré muy bien Rosa Ribas al comenzar la
serie policfaca de la comisaria germano-espanola Cornelia Weber-Tejedor (Cf.
Ribas, Rosa: Entre dos aguns. Barcelona: Umbriel, 2007.

22 Véase al respecto como Jung (2005) se ha ocupado de la cortesfa contrasts

va y de sus verbalizaciones mediante actos de habla directos en Alemania y en
Espana.
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Pero luego se quedô extranado y un poco asustado de lo que habi'a

dicho.

Antonio, en cambio, tomô al pie de la letra el ofrecimiento. (p. 21)

Quizä el senor Baumann esta replanteândose sus propios
prejuicios, un pensionista que puede complicarse la vida al

romper sus rutinas y apacible retiro con la amistad de un joven
vecino. Pero, afortunadamente, la relacion entre Antonio y el
senor Baumann sera uno de los centros temâticos mâs importantes

de la historia, operando también como cri'tica suave y so-
terrada para las distantes situaciones familiäres que en Alema-
nia se manteman con los abuelos, que boy también resultan
problemâticas en la Espaiïa actual.

Antonio y el senor Baumann se harân grandes amigos, man-
teniendo una relacion mutuamente enriquecedora y ejemplar
de las siempre complejas relaciones intergeneracionales. Como
maestro jubilado, el senor Baumann ayudarâ al joven Antonio a

hacer los deberes23; se vera revitalizado, se sentira nuevamente
util e ira comprobando cömo su vida va tomando otro color.
Consciente de los diferentes usos sociolingih'sticos segun la
edad, advierte a Antonio de que lo avise cuando sus batallitas
sean soporfferas: "Si te cuento algo que te resuite aburrido, de-
bes decfrmelo. Los viejos somos a veces bastante pesados" (p.
22).

Sea inconsciente o intencionadamente, Neuschäfer-Carlön
escribe y describe las conflictivas relaciones intrafamiliares en
las sociedades alemana y espanola. Creo que la autora opta por
una modélica representaciön general, difundiendo la percep-
ciön desde un punto de vista espanol. La familia nuclear espanola

es mâs amplia (aparecen primos y tîos en la historia), fren-
te a la nostalgia y a la lejanfa que padece el senor Baumann: "no
hablaba de la guerra, aunque habi'a vivido ya dos [...] no tiene
mucha relacion con su nieto, Oliver [...] echa de menos una
relacion mâs frecuente..." (p. 23), escenario temâtico recrudecido
mâs tarde:

Desde la muerte de su mujer, el senor Baumann habfa vivido triste

y algo apartado de la gente. Salîa poco; ^para qué?, ^quién tiene ganas

23 Cf. Ruiz Escudero (2009) sobre la educaciön de los hijos de los emigrantes
espanoles en la R. F. A. durante el franquismo y especi'ficamente Mellinghaus
(1976) y Gualda Caballero (2001: 99) sobre los problemas escolares y educacio-
nales de los alumnos espanoles en Alemania.
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de ver a un viejo?, pensaba. A veces se paseaba solo con preferencia por
lugares apartados, para tomar un poco el aire y el sol.

Leîa mucho, en cambio. Esa era su vida. Y también esperar, por las

mananas, la carta de la hija que vivia en los Estados Unidos y, los

sàbados por la tarde, la ilamada telefönica de los de Lübeck que a veces

no sonaba.

Cuando conociö a Antonio sintiô deseos de ayudarle. El chico pare-
cfa listo y no habfa en su casa quien pudiera echarle una mano en las

tareas del colegio. Pero también tuvo miedo de crearse una obligaciön

que, a lo mejor, se le venia encima. Sin embargo, pronto empezö a estar

contenta de hacerlo, «a ver si sacamos algo bueno de este chico», y
pensaba que Antonio se encontraba muy a gusto en su casa. (p. 30)

Ti'midamente, pero con decision, van incorporândose los
germanismos en la narraciön; actüan oscilando como pistas que
resenan la vivacidad interactiva entre Antonio y los vecinos ale-
manes. Asf, "se acercaba el final del curso y también la fecha
del Sport-fest (Festival del Déporté)" (p. 39). Por eso

El senor Baumann llevaba consigo Gummibarchen (ositos de goma),

unos caramelos masticables chiquitines, de muchos colores transparentes:

rojos, Verdes, amarillos, âmbar, anaranjados, que chupaban con mucho

gusto después de hacer esfuerzos... (p. 40)

Nötese la operation de la autora al presentar el nuevo ele-
mento léxico en alemân, apareciendo en primer lugar como un
germanismo (en el texto sin Umlaut, debido probablemente a

una errata de imprenta), pero que a continuation es densa y
claramente explicado, de modo que en otra ocurrencia léxica no
se hace necesaria la explicaciôn cuando Antonio visita en el
hospital al senor Baumann, llevândole los ositos de goma: "[...]
Antonio! No sabes la alegrîa que me has dado con tu visita y
con tus Gummibarchen. Tu no lo sabes, tu no lo puedes saber— y
le abrazö" (p. 83). En realidad los ositos de goma dan nombre a

un capftulo titulado «La rebeliôn de los viejos y los ositos de
goma» (pp. 74-83), que aparecen mayoritariamente en espanol,
pues las dos veces que lo hacen en alemân (p. 40, ya comentada
y p. 83) se trata de episodios que narran la interacciön con el
senor Baumann, de manera que cuando las ocurrencias estân en
espanol (pp. 74, 75, 77 y 82) son reflexiones individuales de
Antonio para decidir el regalo que le llevaria a su vecino alemân.

Este tipo de procedimiento es usual en situaciones que pro-
pician el equilibrio intercomprensivo, tanto intralingistica como
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interlingüi'sticamente. Asf es como desde una perspectiva ro-
bustamente plurilingüe (De Mauro, 1977) puede sembrarse un
terreno que esté abonado adecuadamente como escenario de in-
tercomprensidn de variantes geogrâficas internas o de lenguas
distintas24, asimismo scnaladas para la construcciön de un espa-
nol panhispânico también mediante la literatura (Lopez Morales,

2005).
El recurso explicativo de los germanismos en anotaciones

contiguas llega a presentar unidades parémicas para describir a

otro personaje alemân, sea en "Y no tirar migas al suelo y no ju-
gar con las sillas y no dar brincos sobre el sofa. Y no y no y no...
Ordnung ist das halbe Leben (El orden es media vida), decia la

senora Walter con una voz y un tono que no admitfan réplica"
(p. 45), sea en "Wer rastet, der rostet (Quien esta quieto, se oxi-
da), era el lema de la senora Walter. Por eso, ella estaba siempre
en movimiento, de acâ para alla, subiendo y bajando sin pereza
alguna los ochenta y tantos escalones a su quinto piso" (p. 70).
También aparece otro germanismo contiguamente explicado en
espanol, cuando Antonio se gastö su pequena fortuna para ha-
cerle un regalo al senor Baumann: "Me quedaba sölo un marco
veinticinco del Taschengeld (la paga de la semana) explicö Antonio,

disculpândose" (p. 82).
Sobresale también una escena de contacto lingüfstico, poco

exitosa, podrfa decirse. Matias, el vecino alemân amigo y com-
panero de Antonio en la escuela, es amonestado con carino por
hablarles atropelladamente en alemân a los padres de su amigo:

Todos corrieron a la puerta. Subi'an Antonio con Matias. Y no habfa

mâs que mirarles a la cara. Matias fue el que informé: —Antonio ist im

Weitsprung Zweiter geivorden. Im Hochsprung Dritter. Und im Fünfund-

siebzig-Meterlauf Erster. Der erste von allen. ' —dijo triunfante.

A Matias, aunque era tranquilo y hasta un poco parado, le sah'a el

entusiasmo por los poros. Pero la ûnica que le entendié fue Isa [...] El

padre y la madré habfan entendido que algo bueno habfa sucedido.

—jHabla en cristiano, chaval —dijo riendo el padre a Matfas—, que
ese galimatias no hay quien lo entienda, hombre!

Matias, claro, le comprendié todavfa menos; pero suponiendo, mâs

o menos, lo que decîa se rié también.

Antonio explicö:

24 Mediante el cine y la literatura, Pier Paolo Pasolini o Andrea Camilleri
han acercado a la comunidad panitâlica formas del continuum sociolingüfstico
romanesco y siciliano (Suârez Moreno, 1997 y Leoni, 2010, respectivamente).
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—Que quedé el segundo en salto de longitud, el tercero en salto de

altura y... jel primero, el primero de todosl, en los setenta y cinco métros
lisos. (pp. 54-56)

De nuevo los hijos entienden; y los padres no. Parece una
foto fija de la situaciön, en que la falta de dominio del alemân es

simpâticamente proyectada como déficit expresivo del chico
alemân, recuperando jocosamente la medieval expresiön Hnbln
en cristiano, sinonfmica de Hnbln clnro..., porque sobre todo el
lenguaje no verbal y paraverbal de Mafias indica que algo bue-
no ha pasado.

No hay infancia sin peleas, aunque Neuschäfer-Carlön ha

propuesto un personaje ejemplar. Sin embargo, se pelea con los
matoncillos de la clase, porque Antonio estaba bastante orgullo-
so de tener un amigo de clase, que ademâs era vecino:

Matîas, bien entrenado por el senor Baumann y también por Antonio,

quedd incluso dos puestos delante de Andreas, que nunca habîa

sido un gran deportista. Y entonces Antonio no pudo resistir la tenta-

ciôn de decirle:

—jAhora eres tu el que necesita suerte para ganar al caracol!

—jTû, espagueti de la m...! —gritö Andreas, furioso, sin ocum'rsele

insulto mejor.

A Antonio no le importö. Los espaguetis eran los italianos...

Se riô y, dando media vuelta, dijo:

—jCaracol, saca los cuernos al sol! (p. 65)

El pasaje anterior senala muy bien cömo son operativos los
denominados etnofaulismos, también apodos gentilicios (Fuen-
tes Gonzalez, 2013) o lo que Morant y Martin (2013) y Morant
(2014) llaman maltrato o discriminaciön onomâsticos, entendi-
dos como stntoma de discriminaciön, espngueti de In m... en el
caso anterior; para Morales y Moya25 son "formas en que los
miembros de un grupo se refieren a los miembros de otros gru-
pos (exogrupos), especialmente cuando estos Ultimos son de un
origen étnico diferente". Su potencial designativo parece
universal, ya que con ellos unos grupos sociales ponen n rnyn a otros
mediante caractertsticas negativas, focalizando sus presuntas
limitaciones. Suelen realzar rasgos ftsicos, personalidades colec-
tivas, nombres personales antonomâsicos (Ins conchitns en la

25 Morales, José. F./ Moya, Miguel: «Definiciön de Psicologia social», en:
Morales, José F./ Moya, Miguel/ Gaviria, Elena/ Cuadrado, Isabel (coords.):
Psicologia Social. Madrid: McGraw-Hill, 2007, 3" ed., p. 6.
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Suiza de los 60 y 70 para designar a las mujeres de la limpieza;
Farré, 2002; o las natachas para igualar mujer rusa con prostituta;
Morant y Martin, 2013), y, ya se habrâ intuido, habitas alimen-
ticios, nombres grupales o rasgos de carâcter miscelâneo. De ese
modo, Neuschäfer-Carlön se hace eco en su historia del consa-
bido espagueti, complemento del nombre incluido y ya ortogrä-
ficamente castellanizado. Antonio prefiere no responder (con
un Kartoffelfresser o un Kartoffeldeutscher26, por ejemplo, sino
apuntar la ignorancia de Andreas, que lo confunde con un ita-
liano. En el universo infantil ésa podria ser la soluciön; sin
embargo, un examen mas atento quizâ senale que espagueti es la

macrocategoria para 'extranjero indeseado', en los primeros
momentos. En cualquier caso, queda focalizado el poder del
lenguaje, de nombrar, como dispositivo del control social y sus
interesadas taxonomias.

Un aspecto que llama poderosamente la atenciön en la lectu-
ra de Antonio es la distribuciön casi simétrica de las formas de
tratamiento nominal y pronominal en razön de la nacionalidad
de los personajes y del entorno interactivo. Para los personajes
alemanes adultos se indica un nombre o antetitulo (senora,
seizor) delante del apellido (senor/sefiora + apellido) y para los espa-
noles se indica el nombre de pila o la condiciôn familiar respecta

de Antonio (el padre, la hermana) o también los amigos (Mafias)

y no amigos (Andreas) de Antonio. Se da cuenta consi-
guientemente de indicadores del orden social mediante un
tratamiento bastante codificado, trente al modelo borroso espanol
(de Espana), que tantos quebraderos y malentcndidos produce
en los extranjeros.

Como personaje principal, Antonio —ahora en boca de la
autora— se hace eco muy afinadamente de estas normas socio-
pragmalingüisticas, configurando su propia percepciön, basada
no tanto en el continuo poder-solidaridad (Brown y Gilman,
1960), mâs coloquialmente mencionado como respeto-confian-
za, sino como cercania-lejania sociales:

El senor Baumann charlô un buen rato con aquel senor de espesa
barba al que, a pesar de tener por lo menos cuarenta anos, trataba de tu

y llamaba Helmut [...] Fue alumno mio cuando tenia vuestra edad.

Ahora es un conocido abogado.

26 Véase Leemhuis, (2010) para observar que el uso del etnofaulismo no es
exclusivo de los colectivos hegemônicos, que suelen recibir también denomina-
ciones como consecuencia del dispositivo en que se produce un rebote o cismo-
génesis simétrica.
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El senor de la barba parecîa haberse alegrado también con el en-

cuentro y daba la impresiôn de que recordaba con alegria aquel tiempo
en la escuela del senor Baumann. (pp. 29-30)

Ese aprendizaje infantil, tan enrevesado y complejo, prospéra
después en Antonio, que

Ya se habi'a imaginado él algo, porque en la merienda que hubo la

tarde de su regreso, el senor Baumann no la llamaba senora Walter,

sino Ellen. Y ella a él, nada de senor Baumann; Hans solamente. Y se

notaba que a los dos les haci'a ilusiôn hablarse de esta manera. (p. 91)

Se observa consiguientemente cömo hay una caracteristica y
reiterada anteposiciön de senor y senora en todos los personajes
alemanes cuando se individualizan {el senor (calvo) del Negocia-
do, el senor Klein, la senora Stalter, el senor Baumann, la senora Tag,
la senora Walter, el senor Harig) o cuando son personajes alemanes

meramente contextuales, trente al nombre de pila (Francis-
ca) o el vinculo familiar en el relato (el padre...) cuando son es-
panoles. Ünicamente en una ocasiön, por razön de jerarqufa y
clase social, aparecen estos tratamientos asociados a un perso-
naje espanol: "Don Enrique era el senor de la casa en que ella
habfa servido, antes de casarse, en Madrid" (p. 12).

Con todo ello puede interpretarse sociolingiifsticamente que
hay una muy acotada manifestaciön de una ideologfa social an-
clada en fuertes convenciones. Precisamente cristaliza en el uso
lingiustico del espanol, acomodado adecuadamente a otro con-
texto cultural, el alemân en este caso, donde el conjunto de usos
(pro)nominales del tratamiento entre las personas se sujeta a

reglas simétricas y asimétricas de intercambio social que orga-
nizan la conducta interpersonal27.

27 Para el contexto germanohablante cf. Braun, Kohz y Schubert (1986), Besch
(1998) o Marschoun (2013); en lo relativo al âmbito hispénico, M. Fernandez
(2006 y 2011) y Hummel, Kluge y Vézquez Laslop (2009).
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Reflexiones FINALES

Antonio présenta una historia llena de didactismo propositi-
vo: si eres un emigrante bueno (una familia buena) seras acep-
tado y hasta querido (Donde fueres, haz lo que vieres), mucho
mejor si superas la prueba con un suplemento de empodera-
miento (por ejemplo, el orgullo del padre de Antonio al leer en
el periôdico el nombre de su hijo triunfador). Se muestran los
diferentes jalones de reconocimiento sociocultural, desde las
objeciones iniciales hasta la casi total disoluciön de estigmas,
estereotipos y (pre)juicios, porque el tiempo ha sentenciado que
la familia espanola —con su comportamiento y con sus valo-
res— ha demostrado el error inicial de los vecinos alemanes,
que los despreciaban por el hecho de no ser de alli o por tener
hijos que quebrantaran la pax silente del bloque. En esa in-
teracciön disipadora de los rechazos mutuos, la familia espanola

comprueba que muchos alemanes estân desorientados por el
abandono en que tienen a sus mayores, también por el afän de
dinero e individualidad que tiene la familia de Matfas, con
padre delincuente a la postre.

El relato hilvana un doble deseo cultural, para los espaholes
y para los alemanes. La hispanizaciôn de los germanohablantes
puede indicar también autorreivindicaciön, presencia, falta de
sumisiön como valor exigible a los hijos, una insistencia también

como un yo-soy o nosotros-somos en otra comunidad que si-
lencia o desplaza identidades. Muchos recursos lingih'stico-co-
municativos tienden a tapar los conflictos o a suavizarlos en
sumo grado, iluminando una vision idilica legitimadora de un
contexto ético convalidante para convivir, que en Antonio se re-
suelve como un viaje sfgnico desde los mârgenes hasta el centra,

diluyendo el conflicto entre el ellos alemàn y el nosotros espn-
nol.

Probablemente quepa interpretar que en ese logro tutelado
la distribuciön de las formas de tratamiento en alemân obedece

pero también nutre una estructura social mäs democrâtica, toda
vez que los tratamientos con (ante)titulo son exigibles para todo
tipo de personas, de manera que el término marcado séria la
ausencia de dicho tratamiento (- Siezen |- tratamiento de
Listed]); en espaiïol europeo, en cambio, aparte de una ya prolon-
gada tendencia al tuteo (+ Duzen) se producen interacciones de
notoria asimetrfa y de poder, cuando en alemân habria una se-
nalada simetrfa en el Usted; el trasvase de todo este magma de
sutiles recursos defctico-sociales al alemân suele provocar una
asimetrfa multiple en un contexto bilingüe al.-esp., que adopta
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tendencialmente las formas de cortesfa al hablar alemân y las de

solidaridad para el espanol.
Pero al principio el juego de diferencias esta muy subraya-

do, parece incluso una gestion de la desazön ante las novedades
para unos y para otros. Por eso emerge inicialmente el brote de
oposiciones binarias desde las que quien lee tiende a observar
dos posiciones lectoras, un Nosotros y un Ellos intercambiable,
pero también buscando una posiciön comün.

Esa diferencia cancelable se propone amablemente mediante
el töpico del cuerpo (Antonio traba amistad con el senor Bau-
mann cuando le lleva la pesada compra o se convierte en una
referenda de éxito cuando logra buenos resultados deportivos),
lo que hace circular su nombre en la prensa local. Semeja una
batalla de victoria y de fracaso de los estereotipos, casi calcula-
damente claudicados. Como fruto pero también como herra-
mienta de su dominio, los grupos hegemönicos estereotipan,
asignando unos pocos rasgos esenciales y fijos para los demds.

Siempre nos quejamos (cualquier Nosotros) del estereotipo im-
puesto por el Otro, pero al Otro también lo estereotipamos,
principalmente como estereotipador. ^Cuâles son los estereotipos

del Otro alemân en la literatura y la bibliograffa de la
emigraciôn? Antonio los sortea muy bien, seduciéndonos con su
final marcadamente feliz, venciendo con trabajo y contenciôn
las jerarqufas violentas que lo prejuzgaban.

La sugestiôn entre lo real y lo representado fabrica verdades
mediante ficciones ideolôgicas que definen, comprenden y
construyen significados en torno al eje de la germanidad-hispa-
nidad dentro de una suerte dictatorial de la(s) verdad(es). De
ahf que hayan cuajado dos certezas, que abastecen, a veces satu-
ran, dos muelles de carga sociolingiusticos temporalmente or-
denados, el del convicto inintegrable (que no aprendfa alemân
o lo hacfa muy mal) y el de las familias hacendosas, sufridas,
abnegadas, que sacrificaban (o no) el espanol para entrar en el
Otro alemân, dos polos de la verdad que Antonio ocupa casi en
un interior equidistante.

No ocurre con Antonio lo que si ocurre con las novelas de la
Emigraciôn de De Lera, de Miguel o de Chamizo28, que penali-
zan las relaciones mixtas, y también lo que no debe verse ahora,

pero que se vio antes. De ahf que las labores de la representa-
ciôn sean tan sinuosas y viscosas, porque son como poco la mi-
tad de la historia. La otra mitad, emigrada quizâ a la cesta del
silencio, se cobija en una estructura profunda inefable, habita en
lo no dicho o en lo que se corta, como las diversas versiones

28 Cf. una relaciôn en el ultimo apartado bibliogrtifico.
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temporales y situacionales de En un lugar de Alemania29, de
Patricio Chamizo, recordando el poliedro que es todo texto, platö-
nicamente evocador del discurso verdadero y del discurso con-
veniente.

Esta claro que con (re)conocimiento los estereotipos se dilu-
yen, se suavizan, se transcodifican o se revierten, franqueando
la tiranfa de las dicotomfas rfgidas, pero sin eliminarlas. De aht

que a poco que se genere un conflicto, a los grupos no podero-
sos (tanto internacional como intranacionalmente) se les vuelva
a recordar su ganduleria, su exceso de vacaciones o que viven
por encima de sus posibilidades, gastando mas de lo que
denen. Pareciera una nueva floraciön de fronteras simbölicas para
darle identidad nuclear a una cultura o a un grupo dominante,
porque es util la dialéctica hegeliana en que el amo necesita del
siervo para seguir siendo amo. De ahf que se difuminen rne-
diante la opacidad discursiva las causas poh'tico-econömicas y
se haga un detalladfsimo senalamiento de responsabilidades
personales.

Después de muchos siglos, el relato infantil de Neuschäfer-
Carlön incide —probablemente— en la retörica de la coincidence

del Gorgias platönico, para que se les hable a las personas
con arreglo a su pensamiento, pues se irritan si se les dice lo
contrario. En el caso de Antonio, una historia de sinceridad, de
esfuerzo y de sobreposiciön a las circunstancias en otra tierra.
No pretendo una interpretaciön cerrada, ante todo porque no se
trata de una confrontaciön de certezas, sino de la construcciôn
de paisajes desde perspectivas distintas, verdaderas a su mane-
ra. Por ello este trabajo no es resultado de la pretension de ex-
cluir una verdad porque no interesa a otra verdad, es una apor-
tacion que valorando la verdad cientffico-bibliogrâfica y la verdad

literaria encuentra también sentido en una lectura socio-
lingüfstica.

29 Chamizo, Patricio: En un lugar de Alemania, Zyx, 1967. Novela estrenada
inicialmente como obra de teatro en 1964 y posteriormente modificada en 2000,
disponible en lînea en http://www.cervantesvirtual.com/obra/en-un-lugar-
de-alemania-drama-de-la-emigracion-O/ (consultado 25-X-2013).
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