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INTRODUCCION 

 

En este trabajo ubico el proceso de reunificación alemana dentro de un extenso marco 

histórico, (1945-1999) a fin de percatarnos de las condiciones positivas y negativas a lo largo 

de una historia que es milenaria, como la germana. Además, pretendo analizar las 

coyunturas internas y externas de las dos Alemanias (República federal Alemana [RFA] y la 

República Democrática Alemana [RDA]) y las repercusiones e implicaciones de esta 

reunificación para los alemanes y los demás países europeos y miembros de la Unión 

Europea (UE). 

Principalmente el trabajo se subdivide en cuatro periodos:  

a) Antecedentes.   

b) La   situación de las dos Alemanias, tanto interna como externamente.  

c) La reunificación que periódicamente abarca un año ya que la historia lo marca, desde el 

momento en que Hungría, en octubre de 1989, abrió sus puertas a los alemanes demócratas 

para que pasaran a la Alemania del Oste y culminó en octubre de 1990 cuando desapareció la 

RDA.   
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d) Por último qué pasó con Alemania en su situación interna a casi diez años de su 

reunificación y de cómo se dará la relación de Alemania con sus países vecinos y su relación 

con la Comunidad Europea y sus perspectivas a futuro como una nueva nación. 

Cabe señalar que el trabajo tendrá algunos anexos con el fin de complementar la información 

y que pueda ser más entendible para quien lea la tesis. Los anexos abordaran los siguientes 

temas: 

a) En el primer anexo se pondrán las principales siglas que se utilizarán en la tesis. 

b) Después se encontrarán algunas notas biográficas de los principales actores que 

participaron en la historia de Alemania, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial 

hasta el décimo aniversario de la reunificación alemana. 

c) En el tercer anexo se tratara sobre una cronología de la historia alemana que abarcara 

el periodo 1943-1999.   

d) En el siguiente apartado se pondrán algunas graficas sobre las dos alemanias, 

principalmente para observar sus semejanzas y diferencias en cuanto a su economía, 

política y sociedad. 

e) En el quinto apartado se verán fotografías sobre el muro de Berlín. 

f) Por ultimo, en este anexo se colocarán algunas entrevistas de algunos cancilleres, 

sobre algunos tratados fundamentales o acuerdos sobre la historia de las dos 

alemanias y debates o diálogos de la gente que estaba viviendo en la noche del 9-10 de 

noviembre de 1989. 
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El tema de Alemania me interesó, por cómo se dio su reunificación y cómo fue que en tan 

poco tiempo volvió a ser una potencia a finales del siglo XX. Además creo que el tema no se 

ha estudiado mucho en México, ya que pienso que es porque el tema es reciente y además 

porque muy pocos estudian o investigan sobre Europa en México, más bien prefieren 

investigar sobre historia colonial de Nueva España. 

La situación de la Reunificación alemana no sólo les compete a los germanos, ya que estamos 

hablando de un plano internacional en donde las repercusiones fueron para toda Europa. Yo 

creo que es importante el tema para la historia contemporánea, porque a raíz de la 

reunificación alemana, Europa vivió una transición en su forma de vida en todos los aspectos 

a fines de siglo XX y a principios de este siglo. La integración europea es una etapa en el 

camino hacia la mundialización. En un campo avanzado, la Unión Europea, que ha de 

interpretarse como proceso evolutivo, protege los derechos de los nacionales de los Estados 

que la componen y de todo el mundo y restringirá la soberanía de dichos Estados en interés 

de los ciudadanos. La unificación de Europa fue posible, gracias a la democracia occidental y 

Alemania formó parte de este nuevo rumbo europeo, en donde ahora ya no sólo forma parte 

de la Unión Europea sino que es líder de ella. 

Trataré de explicar en este trabajo  cómo Alemania, a pesar de que fue dividida y ayudada  

por Estados Unidos en el caso de la RFA y la Unión Soviética en el caso de la RDA, fue 

creciendo a fines del siglo pasado.  La RFA tenía una mejor calidad de vida que esta última, 

en comparación con cualquier país de Europa que no perteneciera al bloque socialista era 

inferior, en vida social, economía, pero ocupaba el primer lugar entre los satélites de la URSS. 

Analizaré los problemas que tuvo Alemania para reunificarse, tanto interiormente 

(económico-social-político) como exteriormente, en este caso en lo que se refiere a su política 
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exterior, principalmente con los dos líderes de la Guerra Fría (1946-1991) y los intereses 

políticos que tenían ambas potencias con las dos Alemanias. Dentro de este análisis también 

estarán las relaciones ínter alemanas que desde un principio no fueron tan estrechas y mucho 

menos agradables, pero para que hubiera una reunificación las situaciones cambiaron y poco 

apoco empezaron a tener encuentros los cancilleres y firmaron tratados que ayudaron a limar 

asperezas. 

Se estudiarán los aspectos más importantes de la reunificación de varias maneras: internas, 

externas y cronológicamente, ya que fue un año en el que se vivió intensamente en Europa, 

no sólo en Alemania misma, sino con sus vecinos, por poner un ejemplo, Francia tenía temor   

al principio de que su país vecino se volviera a reunificar, ya que las heridas de la Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945) aún no cicatrizaban del todo. Polonia, Checoslovaquia, Hungría 

y la misma Unión Soviética se empezaban a desintegrar y a formar naciones independientes 

y soberanas, como Lituania, Ucrania, Estonia entre otras repúblicas que pertenecían a la 

URSS.  

Se evaluarán los resultados de cómo se encontraba Alemania al terminar el siglo XX y de los 

resultados de esta reunificación tan rápida y abrupta.  Por otro lado también se evaluará la 

situación de Alemania y la Unión Europa (UE), en donde se plantean importantes puntos 

como el papel de los ciudadanos germanos ante la política exterior, la economía, la política y 

la sociedad en un mundo globalizado.  

Creo que Alemania ha sido protagonista en el mundo, militar, económica, cultural e 

ideológicamente, es por eso que a fines de la década de los años ochentas y principios de los 

noventas fuimos testigos de la reunificación y de las consecuencias que esto trajo al mundo. 
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Creo que este acontecimiento y la caída del socialismo en la URSS a fines de siglo XX fueron 

los hechos más importantes para Europa, ya que 1989 no sólo significó la unión de un pueblo 

sino el final la Guerra Fría, provocando profundos cambios en el mapa geopolítico actual. Así 

encontramos hechos trascendentales en la historia como en el caso de Alemania, que dio un 

giro político, económico y social y en consecuencia su relación con el exterior, cambió en el 

mundo actual. Los hechos y coyunturas dieron un cambio en el mundo actual, ya que el 

desarme nuclear entre EE. UU. y la URSS y el fin de la Guerra Fría fue facilitado por el 

período unificador de Alemania. 

Es por eso que mi hipótesis parte de un “juego” entre estructura y coyuntura, es decir de dos 

planos de organización 

1) plano particular 

2) plano general 

Con el primero me refiero a los factores internos y empezaré con el factor social en donde la 

fuerte emigración de ciudadanos de la RDA hacia los países vecinos y principalmente a la 

RFA, dio pauta para que se agilizara la reunificación. La situación económica y de represión 

fue muestra de que la RDA no funcionaba como el gobierno decía. Estos descontentos se 

demuestran de varias formas; huelgas, marchas, migración, etc. 

Los alemanes orientales tenían un limitado desarrollo económico ya que solo tenían 

relaciones con la Unión Soviética y países de oriente como Polonia, Checoslovaquia, Hungría 

y la misma Alemania Federal.  El semiaislamiento económico y la poca atención al desarrollo 

de la actividad  que sufría la RDA provocó la desesperación e influencias de Alemania 

Federal en cuestión de desarrollo técnico, adelantos, inventos; esto provocó una situación 

crítica para Alemania Oriental y su pueblo trató   de buscar nuevas opciones de vida. 
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El triunfo de la Democracia Cristiana en la RDA puso fin a ideologías caducas y sin duda fue 

lo que dio un paso importante o diría que fue el punto medular para que ocurriera la caída 

del socialismo en la RDA, ya que las nuevas ideologías de la gente joven y la participación de 

éstos en el poder en partidos similares a los de la RFA, los llevaron a aprovechar la 

oportunidad que les daba la situación interna y externa.  

En el plano general encontramos dos puntos importantes. En 1985, llegó al poder Mijail 

Gorbachov, quién también deseó realizar cambios a fin de poder recuperar los valores de la 

revolución rusa, se trazó un plan que incluía dos criterios: Perestroika y Glasnost.  

La Perestroika perseguía la finalidad de la restauración económica de todas las economías 

del Pacto de Varsovia: era una reforma política y económica del sistema, en ésta reforma se 

debían mantener las estructuras socialistas; Gorbachov no pretendió la eliminación del 

socialismo, aunque era partidario de cierta independencia en las empresas (se incluyó la 

autocontabilidad y el autofinanciamiento), se persiguió lograr la rentabilidad y frenar el 

declive del socialismo ante la competencia internacional apoyándose en la economía de 

mercado. 

Su otro principio era la Glasnost o transparencia, que consistía en una serie de reformas para 

salvar al sistema socialista, fue una apertura de la información, de los medios de 

comunicación a las distintas corrientes y opiniones. En el ámbito de la política exterior, hubo 

cambios que proporcionaron credibilidad y respetabilidad internacionales; gracias a su 

política de repliegue en el ámbito ideológico-militar reflejándose esto en 1986; postuló un 

objetivo, la eliminación de las armas nucleares, la producción bélica sería reducida y se 

fomentaría la industria civil y no la militar. 
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Aunado a estas transformaciones ideológicas, la democracia y el sistema de libre mercado, 

dieron el golpe final a la RDA, dándole así, junto con los países del bloque socialista, 

profundos cambios al mapa geopolítico a Europa. 

En resumen: Alemania siempre ha sido protagonista en la historia europea y por lo tanto su 

reunificación puso la vista del mundo en el país germano, todo lo que pasó fue importante 

no sólo para el país sino para el mundo y principalmente para Europa. Así es como los 

sucesos externos repercutieron en lo interno del país y modificaron los planes a futuro así 

como a la misma Unión Europea. 
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CAPÍTULO I 
 
 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 1945-1989 
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1 FIN DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 
 
A finales de la Segunda Guerra Mundial (1945) cuando se veía caer al régimen nazi, los 

vencedores empezaron a visualizar una reconstrucción del mundo y principalmente de 

Europa.   Winston Churchill, canciller británico, quería reconstruir Europa y así, junto con 

Estados Unidos, poder enfrentar a la URSS. Por su parte Franklin Roosevelt, presidente 

estadounidense, quería un nuevo orden mundial en donde los tres vencedores de la guerra, 

junto con China y Francia decidirían el destino del orbe. Por su parte, José Stalin, líder de la 

URSS, quería extender sus dominios hacia Europa central para proteger a Rusia de cualquier 

otro intento de invasión. 

En la Conferencia de Yalta (del 4 al 11 de febrero de 1945) los principales asuntos examinados 

fueron los siguientes:  

1) establecer condiciones de paz interior  

2) poner en práctica medidas de emergencia para socorrer a los pueblos necesitados                          

3) formar gobiernos internos ampliamente representativos de todos los elementos             

     democráticos           

4) facilitar la celebración de elecciones. 

Los puntos que se trataron en Yalta sobre Alemania en esencia se encuentran en el artículo 

12. “El artículo 12 del proyecto redactado por la Comisión consultiva europea anuncia que 
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las tres potencias ejercerán <<la autoridad suprema en Alemania>> y que consten, entre las 

medidas requeridas para la paz futura, <<el desarme completo y la desmilitarización>>”.1 

Por parte del gobierno soviético,  Skriabin Molotov mejor conocido por su  apellido, Molotov, 

fue  el encargado de los asuntos exteriores de la URSS; deseaba algo más concreto ya que 

argumentaba que el daño de Alemania hacia su país  había sido grande y en un principio 

pidió el 80% de la industria pesada de Alemania, pero en medio de las discusiones “Molotov 

desiste del traslado del 80% de la industria pesada, pero exige una cifra precisa que fije el 

monto total de las reparaciones ---veinte mil millones de dólares, de los cuales la mitad sería 

para la URSS”2 

Al mismo tiempo, la Triple Alianza (Estados Unidos, Inglaterra y la URSS) anunció que 

funcionaría en Berlín un Consejo de Control Aliado, formado por los tres comandantes en 

jefe y sus asesores políticos y el territorio al oeste de la línea marcada por los ríos Oder y 

Neisse quedaría dividido en cuatro zonas para la ocupación militar por los vencedores. 

.  

                                    Mapas de Alemania al finalizar la Segunda Guerra Mundial 

Churchill fue viendo, conforme iba pasando la guerra, que Inglaterra perdería su poder como 

primera potencia “Por lo anterior, la diplomacia de Churchill en tiempos de guerra consistió 
                                                 
1 Zorgbibe, Charles.   Historia de las relaciones internacionales , edición y traducción de Miguel Ángel Vecino  
  Quintana.  Madrid, Alianza, 1997 2 v.,p. 25 
2 Ibídem, p. 27 
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en maniobrar entre Los Estados Unidos y la Unión Soviética que amenazaban, ambos la 

posición de Gran Bretaña, aunque desde direcciones opuestas.”3 

La Triple Alianza se reunió de nuevo en Potsdam, cerca de Berlín, del 17 de julio al 2 de 

agosto de 1945 mientras los ejércitos aliados daban remate a la ocupación de Alemania. En 

estas reuniones los Estados Unidos estuvieron representados por su nuevo presidente; Harry 

S. Truman (Roosevelt había muerto el 12 de abril). Ya en marcha la conferencia, Winston 

Churchill regresó a Londres donde se presentó en las elecciones. El partido conservador fue 

derrotado y subió al poder el partido laborista, dirigido por Clement R. Attlee.  Attlee ocupó 

el lugar de Churchill al reanudarse las conversaciones en Potsdam. 

En su artículo 13 el convenio de Potsdam decía: 

“Los tres gobiernos, después de examinar la cuestión en todos sus aspectos, reconocen que 

tendrá que realizarse el traslado a Alemania de los súbditos alemanes que queden en 

Polonia, Checoslovaquia y Hungría. Y están de acuerdo en que cualquier traslado de 

población deberá efectuarse de un modo ordenado y humano”4 este párrafo de convenios, es 

importantísimo por que afirma ya el carácter permanente de las nuevas fronteras, sin esperar 

el tratado de paz. 

Cada una de las grandes potencias sabía muy bien, desde el principio, que sería la autoridad 

en la zona que le tocara ocupar, pero el principal asunto a tratar era la descentralización 

alemana. 

El fin de la Segunda Guerra Mundial representó para Europa el fin de su hegemonía, que 

había logrado en el Renacimiento y que, pese a sus modificaciones, desde entonces se había 

                                                 
3 Kissinger, Henry, La diplomacia, Traducción de Mónica Utrilla. México, Fondo de Cultura Económica, 1996. c1995, 919 p., [6] mapas 
  pleg. : Ilus. ,p. 385  
4 Ramos Oliveira, Antonio, Historia social y política de Alemania.  México, Fondo de Cultura Económica, 1973 2 v. p. 147-148 
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impuesto.  Sin embargo, estaba claro que quedando Europa en ruinas, los Estados Unidos y 

la URSS tomarían un nuevo papel en el equilibrio mundial. 

Este nuevo equilibrio se puede ver pues, desde diversos puntos de vista; el político, en donde 

Europa tendría que ser mediadora entre las dos nuevas potencias ya que se encontraba en 

una situación geopolítica estratégica para ambas y por tanto los gobiernos europeos tendrían 

que optar por las vías capitalistas liberales o por modelos socialistas. 

 Las relaciones entre las naciones europeas, su integración como continente y con el resto del 

mundo podría ser factor de una nueva guerra o podría convertirla en víctima del 

enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. 
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2 DIVISIÓN DE BERLÍN Y LA GUERRA FRÍA 

 

En un principio la URSS y Francia pugnaron por una Alemania dividida y de ser posible 

partida. En particular, Francia tuvo miedo de volver a tratar con una Alemania fuerte y que 

conservara su estatus de potencia. Los Estados Unidos y la Gran Bretaña deseaban una 

Alemania liberal, centralizada y fuerte, ya que así la URSS no podría expandirse más. 

Alemania quedó dividida en cuatro partes; Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra y 

Francia dominaron la parte que les había tocado. 

A principios de 1947 Estados Unidos y la Gran Bretaña iniciaron trabajos para reunir y 

desarrollar conjuntamente los recursos económicos en Alemania. Por su parte, Francia seguía 

renuente a crear organismos de alto nivel. Por otro lado, la zona soviética estaba pasando por 

situaciones distintas ya que los soviéticos tomaron posesión administrativa y militar 

inmediatamente. 

La capital alemana era también punto de fricción entre los vencedores de la Segunda Guerra 

Mundial. Los occidentales cedieron incluso parte del territorio que habían liberado, con tal 

de tomar parte de la gran capital del Reich alemán. Así, intercambiaron parte de Alemania 

centro-occidental por una porción de Berlín. Con la llegada de la Guerra Fría, los sectores 

occidentales se fueron uniendo más entre sí y separándose más del sector oriental soviético. 
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Sin embargo el investigador Henryk Gall advertía: “ Pero un conflicto en Berlín, en la vital 

frontera de los dos bloques antagonistas, podría fácilmente provocar el estallido de la Tercera 

Guerra Mundial, o sea una guerra nuclear entre las dos superpotencias mundiales, los 

Estados Unidos y la Unión Soviética”.5 Aunque también se dice que las dos potencias no 

estaban dispuestas a volver a pelear, ya que apenas había terminado la guerra y ambas 

sabían  los costos que esto les traería, sin embargo, Alemania no hubiera sido fragmentada si 

no hubiera existido la Guerra Fría entre EE.UU. y la URSS  y entre el mundo occidental-

capitalista y el mundo oriental comunista. 

En 1946 la administración soviética había impuesto en su zona la unión de socialistas y 

comunistas e intentó extenderla a toda la ciudad. Los líderes socialdemócratas del Berlín 

occidental plantearon un referéndum que derrotó a la fracción unificadora. A esa acción, los 

soviéticos reaccionaron bloqueando los accesos a la ciudad desde los sectores occidentales.  

A medida que aumentaban las restricciones impuestas por los soviéticos, los 

angloamericanos intentaban abastecer la ciudad desde el aire, a esta operación se le llamo 

“Operación Vittles” y fue una impresionante hazaña técnica y política, ya que no era del todo 

bien vista por ciudadanos   europeos que los aliados ayudaran así a un país que les había 

causado tanto daño, pues a cualquier alemán se le consideraba un nazi.  

“la Unión Soviética impuso al Berlín Occidental un bloqueo económico absoluto, con el 

objeto de forzar a los aliados occidentales a retirarse de Berlín, e incorporar así la ciudad 

entera a sus dominios. El Occidente respondió a su vez con el establecimiento de un puente 

aéreo anglo-americano, que atendió la provisión de Berlín.”6 

                                                 
5 Schultz, A. M., Hacia la reunificación: la cuestión alemana en la década de los ochenta.  México, D. F., Fondo de Cultura Económica,    
  1990, 442 p., p. 79.  
 
6 Tenbrock, Robert-Hermann. Historia de Alemania. Traducido del alemán por Francisco Eguiagaray Bochigas. München, Alemania: 
Max Hueber, [1968] 344 p.: ilus. p.196. 
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El puente aéreo a Berlín consagró un giro en la manera de considerar a los alemanes y en 

general, a los desplazados centroeuropeos. Al acabar la disputa mundial en 1945, existía 

auténtica animadversión hacia los germanos, contemplados todos ellos como nazis. La 

liberación de los campos de exterminio y concentración confirmó todas las especulaciones 

sobre la malignidad del hitlerismo. La dureza de la penetración del Ejército Rojo en tierras 

alemanas fue saludada, desde Occidente, como un castigo más que merecido al que, por otra 

parte, no se daba demasiada relevancia.  

Abundaron las propuestas para reeducar, de una vez por todas, la mentalidad del pueblo 

alemán, para ello se formó un proyecto llamado Plan Morgenthau; “culpaba a la gran 

industria de fomentar el nazismo y preveía la reducción de Alemania a una economía 

agraria; pero para quienes consideraban que todo había sido responsabilidad de los grandes 

terratenientes también se proyectaron toda suerte de reformas agrarias.”7 

Sin embargo la realidad de la desnazificación en un lado y otro de la frontera Oder-Neisse, 

pronto cambió las actitudes oficiales. Por otra parte, las imágenes de niños alemanes 

hambrientos, mendigando entre las ruinas de ciudades literalmente allanadas, truncó el odio 

antinazi de norteamericanos y británicos, en una mezcla de generosidad y clemencia muy 

acorde con los tiempos del Plan Marshall. 

Los soviéticos buscaban apoderarse de todo Berlín, pero debido al puente aéreo, la ciudad de 

Berlín se dividió en dos. En 1949, el sector oriental de Berlín quedó definitivamente 

incorporado a la RDA y no sólo eso, sino que se convirtió en su capital. 

En el acuerdo de Potsdam se dice claramente que: “los aliados no tienen la intención de 

destruir o esclavizar al pueblo alemán. Los aliados tienen la intención de que se dé al pueblo 
                                                 
7 Veiga, Francisco. La paz simulada: una historia de la guerra fría, 1941-1991, [por]..., Enrique U. Da Cal y Ángel Duarte. Madrid: 
Alianza, 1997 472 p.: ilus. P. 75. 
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alemán la oportunidad de prepararse para la reconstrucción eventual de sus medios de vida 

sobre principios democráticos y pacíficos. Si sus propios esfuerzos se orientaron firmemente 

hacia tal objetivo, el pueblo alemán podrá, a su debido tiempo, reasumir su puesto entre los 

pueblos libres y pacíficos del mundo.”8 

La Doctrina Truman llamada de “Contención”, fue uno de los primeros pasos importantes 

hacia la Guerra Fría, en el discurso ante el Congreso del 12 de marzo de 1947, Truman 

formuló abiertamente la imagen de un mundo bipolar en el que carecía de sentido la idea de 

una Europa autónoma no sometida al liderazgo norteamericano. 

La medida, por tanto estaba destinada a extenderse a otros países europeos. La operación 

denominada Programa de Recuperación Europea anunciada en junio de 1947, conocida como 

Plan Marshall, consistió en préstamos a bajo interés, ayudas a fondo perdido y ventajosos 

acuerdos comerciales. Esta medida se puso en práctica porque   una Europa empobrecida 

hubiera sido un problema para el comercio exterior norteamericano, especialmente a finales 

de los años cuarenta, cuando estaba aún presente el recuerdo de la depresión, solo vencida 

por el esfuerzo de la Segunda Guerra Mundial. 

Por supuesto el Plan Marshall también se extendió a la zona de Alemania bajo ocupación 

estadounidense, británica y francesa, lo que implicaba su plena integración en el área de 

influencia económica occidental, esto, por supuesto, no fue lo acordado en Potsdam, la 

creación de una administración central interaliada para toda Alemania. Por supuesto que los 

norteamericanos podían responder a su vez que los soviéticos estaban imponiendo una 

alianza entre socialistas y comunistas en su zona de ocupación para impedir el desarrollo de 

                                                 
8 Ibídem, p. 80. 
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otros partidos políticos o que estaban provocando una dinámica inflacionista al emitir más 

moneda de ocupación de la que podían respaldar. 

El plan Marshall también implicó la refundación de la nueva moneda alemana, el 

Deutschmark.  Teóricamente la totalidad de Alemania  aún estaba gobernada por una 

Comisión de Control Interaliada  Conjunta, pero en realidad,  éste  terminó por separarse  

cuando en la reunión celebrada el 20 de marzo de 1948,  la parte soviética  pidió información 

sobre la reforma monetaria que los occidentales  pensaban aplicar, éstos se la negaron y  los 

soviéticos abandonaron  la sesión inhabilitando la Comisión. 

“...iniciaron una auténtica carrera para usar en provecho propio los conocimientos prácticos 

generados por el régimen alemán en los años anteriores [se refiere a antes de la Segunda 

Guerra Mundial]. Esto significó secuestrar a físicos o liberar a especialistas en cohetes, pero 

también manejar las noticias de todo orden que podían facilitar los cuadros de los servicios 

de información germanos”9. Nos damos cuenta que con este tipo de medidas las dos 

potencias empezaban por darle mayor importancia también, a la carrera armamentista y por 

supuesto esta medida  implicaba  el punto de inicio de la GUERRA FRÍA, la confrontación 

Este-Oeste era ya más que evidente.  

La disputa por Berlín era la marcada desaparición de un país que había empezado dos 

guerras, la desaparición de una Alemania  en crisis  y de un país que fue una gran potencia 

mundial,  que había dejado un enorme hueco en el centro de Europa,  en donde soviéticos y 

norteamericanos sólo supieron llenar con un rompecabezas de sectores militares de 

ocupación y que muy pronto  los llevó a disputar al país completo,  tomando la decisión de 

dividirlo en dos repúblicas,  estas medidas fueron comunes en la época de la Guerra Fría.  

                                                 
9 Ibídem, p.75. 
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Independientemente de los debates existentes sobre la responsabilidad de quién inició la 

Guerra  Fría, parece evidente  que no fue el gobierno soviético el que puso en marcha la 

división  final de Alemania;  “Durante mucho tiempo- incluso hasta 1952, y dejando a un 

lado su postura entre otros estados europeos, Stalin pareció querer mantener abiertas sus 

opciones con respecto a Alemania: fueron más bien los cambios en la política  occidental los 

que precipitaron en gran medida la creación,  en 1949, de dos repúblicas alemanas”.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Fulbrook, Mary, Historia de Alemania, Tr., Beatriz García Ríos, Cambridge, Cambridge University, 1995. XV, 370 p.: il., p. 292. 
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3 FUNDACIÓN DE LA REPÚBLICA FEDERAL ALEMANA (RFA) 

 

Las zonas ocupadas por Estados Unidos, el Reino Unido y Francia se unieron en un sistema 

capitalista-occidental.  Francia se dio cuenta de que no podía aislarse de las decisiones de sus 

aliados occidentales y que después de todo, la fundación de la República Federal Alemana 

(RFA), no era tan mala sino por el contrario beneficiaría, a la larga, la unificación europea. 

En 1948, los aliados occidentales se dieron cuenta de que ahora los enemigos ya no eran los 

nazis sino los soviéticos y su sistema comunista. El Plan Marshall que Estados Unidos puso 

en marcha consistió en una reforma monetaria que permitiera reconstruir la economía 

alemana.   

En las tres zonas de ocupación occidental se celebraron elecciones libres en el año de 1949 en 

la cual surgió triunfadora la figura del canciller demócrata cristiano Konrad Adenauer. Al 

canciller es al que se le atribuye el llamado; “milagro económico alemán “, aunque más bien 

lo realizó su ministro de economía, Erhard Ludwig. El gobierno de Adenauer, dio nombre a 

un nuevo concepto político, la <democracia presidencialista> la cual sentó las bases políticas-

económicas en la RFA de la posguerra y logró el milagro económico.  

“En el estado actual de Europa, las enemistades seculares son anacrónicas Por ello, yo estoy 

decidido a transformar las relaciones germano francesas en el eje de mi política. Un buen 

canciller federal debe ser un buen europeo”11, declaró Adenauer el 3 de noviembre de 1949 al 

                                                 
11   La República Federal de Alemania cumple 50 años, www.internations.de/d/frames/presse/sonder/s/brjahre-s14.htm, 20 de  
    octubre de 2000 
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semanario Die Zeit”. En efecto, Adenauer y Charles de Gaulle asumieron en los años 

subsiguientes un papel de integración para que las viejas enemistades fueran 

desapareciendo. 

Pero no todo fue fácil en este proceso, por ejemplo: “la zona occidental fue un proceso 

burocráticamente interminable, ya que no se llegó a quedar nunca claro, si el objetivo básico 

era limpiar Alemania de nazis o limpiar a los nazis del estigma del nazismo: y en caso de que 

fuera este último el fin, si la desnazificacion consistiese en un castigo o una reducción.”12   

En septiembre de 1948 se reunió en Bonn el Congreso Parlamentario para redactar una 

constitución y el 23 de mayo de 1949 fue proclamada la Ley Fundamental. Así, Bonn se 

convirtió en la capital occidental provisional. Fue por eso que en un principio la RFA también 

se consideró una solución política provisional. 

“Los 61 hombres y 4 mujeres que integraban el Consejo Parlamentario y asumieron la tarea 

de redactar la Ley Fundamental estaban todavía muy marcados por las experiencias de la 

época nazi. Al mismo tiempo se vieron confrontados con la Guerra Fría y, en particular, con 

la amarga realidad de un gobierno comunista en Alemania Oriental. A partir de esas 

experiencias los 65 delegados, con una edad media de 55 años, emprendieron la tarea de 

crear una democracia constitucional que restableciera el Estado de Derecho, asegurase la 

estabilidad política, protegiese los derechos humanos y salvaguardara la paz.”13  

El fundamento de este constitucionalismo es un catálogo de derechos fundamentales cuya 

observancia podía reclamarse por la vía judicial. Abarcaba todas las libertades civiles y 

                                                 
12  Fulbrook, Op.cit, p. 290. 

13 Alemania en Castellano – 50 años de República, www.alemania-online-de/historia, 13 de enero del 2001 
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políticas clásicas dentro de la tradición política occidental, pero también valores sociales, por 

ejemplo el matrimonio, la familia, la maternidad y el derecho de los padres a decidir sobre la 

asistencia de sus hijos a las clases de religión, en las escuelas públicas, que deben ser 

protegidas y fomentadas por el Estado. Junto a la libertad de opinión, asociación y religión, 

esta Ley Fundamental reconocía el derecho general al libre desarrollo de la personalidad, es 

decir, la libertad de la persona, así como el derecho a la vida y a la integridad física. 

En  la  Ley Fundamental, se expresa lo siguiente; “...Con el propósito de dar  un nuevo 

ordenamiento a la vida política  durante  un periodo  de transición, en virtud de  su poder  

constituyente, ha acordado  la presente  Ley  Fundamental  de la República  Federal 

Alemana, actuando  también  en nombre  de aquellos alemanes  a quienes  estaba  vedad la 

colaboración, y  en pie  la  invitación para que todo  el pueblo alemán, en libre 

autodeterminación, consume la unidad  y libertad de Alemania”.14 

Además la Ley Fundamental establecía una serie de principios estructurales de orden 

político, incluyendo el gobierno de la mayoría, el federalismo, la división de poderes, la 

competencia entre los partidos y determinadas obligaciones políticas. “La democracia se 

refleja en las instituciones representativas, el federalismo en gobiernos regionales fuertes y en 

el autogobierno municipal, la división de poderes en la distribución de competencias entre 

los órganos constitucionales, el Estado de Derecho en un poder judicial independiente del 

ejecutivo y del legislativo, la pugna entre los partidos en elecciones por sufragio universal, 

libre, igual, directo y secreto y las obligaciones políticas en el deber de todos los partidos, 

asociaciones e instituciones de salvaguardar los valores y principios del orden 

constitucional.”15 

                                                 
14  Shultz, Op.cit, p.71 
15 Alemania en Castellano – 50 años de República, www.alemania-online-de/historia, 13 de enero del 2001 
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Se conjuntaron los principales partidos políticos como el Partido Socialdemócrata (SPD), la 

Nueva Unión Cristianodemócrata (CDU), presente tanto en la zona soviética como en la 

occidental, el partido de la Unión Social Cristiana (CSU), el Partido Liberal Demócrata (FDP), 

no obstante la CDU y el SPD eran los dos partidos más fuertes. Todos los partidos tenían algo 

en común, no debían de ser antidemocráticos, ya que así lo marcaba la Ley Fundamental, “se 

encuentran severas restricciones de las actividades de signo antidemocrático; una de las más 

importantes es la prohibición, recogido en el Artículo 21, de los partidos políticos que por sus 

fines o por el comportamiento de sus adherentes tiendan a desvirtuar o eliminar el régimen 

fundamental de libertad y democracia. A diferencia del sistema anterior, la Ley Fundamental 

reconoce la importancia de los partidos políticos como órganos de representación 

parlamentaria”16 

1955 fue un año importante para la RFA, ya que en ese año se confirmaron los Tratados de 

Paris y la RFA recuperó su soberanía total e ilimitada, quitándose el estatuto de ocupación. 

En ese mismo año, ingresó a la Unión Europea Occidental, también fue admitida en la 

Organización del Tratado Atlántico del Norte (OTAN) en el año de 1956. Esta acción molestó 

mucho al gobierno soviético, que en respuesta a esta operación, creó el Pacto de Varsovia con 

los estados de Europa Oriental junto con la otra mitad de la Alemania.  Con esta acción cerró 

las posibilidades de la reunificación alemana. 

 

 

 

 

 
                                                 
16 Alemania en Castellano – 50 años de República, www.alemania-online-de/historia, 13 de enero del 2001 
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4 FUNDACIÓN DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA (RDA) 

 
 
La parte oriental, como ya he mencionado, fue anexada y repartida entre la URSS y Polonia, 

el centro de Alemania, sin embargo, no fue anexado, pero si obligado en cierta forma a 

permanecer bajo la órbita de influencia política, económica y militar de los soviéticos. Dentro 

de esta zona se encontraba la antigua capital de Alemania: Berlín. 

Al igual que en todos los demás países  del este de Europa que habían sido ocupados por la 

Unión Soviética, en la parte centro-oriental de Alemania el Partido Comunista asumió la 

función del partido de Estado, al que tenían que someterse todos los demás  partidos. Pero el 

Partido Comunista era muy débil, debido a que había sido desmembrado por el nazismo y la 

guerra; por eso, los socialdemócratas de ese sector de ocupación fueron obligados a 

fusionarse con los comunistas para fundar el Partido Socialista Unificado de Alemania (SED). 

Cuando las zonas occidentales alemanas se transformaron en la RFA, los líderes del SED y 

los soviéticos decidieron crear la República Democrática Alemana (RDA), la cual se 

asemejaba en todos los sentidos a los Estados de las democracias populares de Europa 

Oriental, con la única diferencia de que este Estado-nación, era la mitad de una nación 

convertida en un Estado para defender el socialismo. Esto sucedió el 7 de octubre de 1949, 

cuatro semanas después de que se constituyera la RFA. A diferencia de esta última, la RDA 

no se consideró heredera del antiguo Reich alemán sino que se decía heredera legítima de 

todo lo revolucionario, progresivo y humanista de la historia alemana. 
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El mismo Partido se vio envuelto en una serie de purgas ya que su líder Walter Ulbricht, 

surgió considerablemente reforzado porque el poder lo tenían sólo algunos cuantos; “Tras 

una introducción bastante improvisada de las nuevas políticas económicas, en la que se 

dieron a conocer al mismo tiempo concesiones para ciertos grupos y normas para el aumento 

del trabajo en otros”.17   

Esto dio como resultado desacuerdos entre los alemanes orientales y los llevó a una huelga 

generalizada el 17 de junio de 1953. Este descontento económico terminó por ser político y 

fue disuelto por los tanques soviéticos, lo que llevó como conclusión que cualquier 

levantamiento contra las medidas tomadas por Ulbricht, <el mano dura>, serían aplacados al 

estilo estalinista. 

No obstante, por los estudios recientes que se han realizado por el Instituto de Academia 

Woodrow Wilson Center, especialista en tener archivos virtuales sobre la Guerra Fría, se sabe 

que se llevó a cabo una amnistía   para el pueblo de Alemania Oriental y que además 

tuvieron libre elección de religión y algunas facilidades para visitar a familiares de la 

Alemania Occidental 

“El SED publicó el 11 de junio el famoso comunicado E9 anunciando el  <Nuevo curso> 20 

adicionando los cambios indicados en la resolución del  2 de junio de 1953 , el nuevo curso 

incluía la amnistía en general para todos los refugiados de  la Alemania Oriental, asistencia a 

pequeños y medianos empresarios, políticas más liberales  en viajes entre zonas y permisos 

residenciales, reducción en las campañas en contra de la iglesia protestante, y la 

reintroducción de credenciales al racionamiento para la clase media. Paradójicamente el 

                                                 
17 Fulbrook, Op.cit, p.298 
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único segmento de la población que se vio excluido de las concesiones del <Nuevo curso> 

fue la clase trabajadora”18 

Se tomaron medidas de índole socio-económico; “una de las primeras medidas fue la reforma 

agraria: todas las explotaciones agrarias de gran tamaño (más de cien hectáreas) y aquellas 

pertenecientes a antiguos nazis se expropiaron y la tierra se redistribuyó, parte a pequeños 

campesinos y trabajadores sin tierras y parte a refugiados procedentes del este, pasando por 

otra parte a manos del Estado”14 

Por supuesto también se nacionalizaron las industrias, la minería, la banca y desaparecieron 

las empresas privadas. 

Antes de que la RDA se conformara como tal, los soviéticos ya la habían transformado de 

una manera radical; la vida política, económica y social quedó bajo el control comunista. La 

clase capitalista, de importancia histórica, había desaparecido por completo y el SED, 

dominado por los comunistas y apoyado por la administración militar soviética, había 

conseguido un predominio total en la vida política, saboteando de hecho cualquier intento de 

introducir una auténtica democracia en la Alemania Oriental. De hecho, la ONU pidió que se 

llevaran a cabo elecciones libres, pero esto no sucedió ya que la oposición de las autoridades 

soviéticas de ocupación alemana y el mismo SED no lo permitieron. 
                                                 
18 Ostermann Christian, New documents on the East German Uprising of 1953, pg. Web traducido por Carlos Luciano Ortiz Santiago 

“The SED politburo, 11June, published the famous communiqué=E9announcing the ‘New Course’. 20 In addition to the changes 

indicated in the 2 June 1953 resolution, the New Course included a general amnesty for all East German refugees, assistance to 

small and medium-size private enterprises, more liberal policies on inter zonal travel and residence permits, an easing of the 

campaign against the Protestant Church, and the re-issuance of ration cards to the middle classes. Paradoxically, the only segment 

of the population which seemed to have been excluded from the concessions of the "New Course" was the working class: the 

arbitrarily-imposed higher work norms remained in force” 

 
14 Fulbrook, Op.cit, p.288 
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 A finales de la década de los cincuenta, los alemanes de la RDA se empezaron a dar cuenta 

de las grandes diferencias entre ellos y los habitantes de la RFA en cuanto al crecimiento 

económico y la nueva libertad personal e incluso la libertad de ser apolítico. Aunque difícil, 

aun podían   pasar a pie hacia el otro lado, esto provocó en la Alemania oriental   una 

pérdida de mano de obra joven, ya que éstos veían mejores oportunidades en el occidente, 

pronto estas huidas alcanzaron un punto crítico. 

Así pues “el 13 de agosto de 1961 obreros de la RDA, apoyados por tropas armadas, 

empezaron a construir un muro a través del centro de la ciudad de Berlín y alrededor de 

Berlín del Oeste. En su mayoría el muro consistía en segmentos de hormigón de una altura 

de 3 a 4 metros. Los segmentos se coronaron por un tubo de hormigón para evitar que se 

puedan utilizar cuerdas o ganchos en los intentos de saltar el muro. La construcción se 

completó por vigías y la mítica ‘Faja de Muerte’ con pasillos iluminados durante las noches, 

fortificados por alambrado, minas terrestres, cables de alarma, y vigilados por perros 

guardianes. El muro medía 107 kilómetros de longitud.”15  

La RDA declaró al muro como <baluarte antifascista> que debía evitar las acciones 

imperialistas del oeste, por otro lado en Occidente surgieron protestas, pero estaba claro que 

Estados Unidos y los países de Europa Occidental no estaban dispuestos a arriesgarse a un 

conflicto con la URSS por Berlín, a esta medida se le llamó política del rollback. 

 

                                                 
15  Alemania en Castellano – 50 años de República, www.alemania-online-de/historia, 13 de enero del 2001 
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CAPÍTULO II 
 
 

SITUACIÓN DE LAS DOS ALEMANIAS 
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1 REPÚBLICA FEDERAL ALEMANA (RFA) 
 
 

a) SITUACIÓN POLÍTICA 
 
 

Durante la etapa de la ocupación aliada en la parte occidental de Alemania, el reacomodo 

político se fue desarrollando paulatinamente. Como ya se mencionó se creó; la “Ley 

Fundamental“que funcionó como una constitución para llevar a cabo la consolidación del 

nuevo estado alemán. 

En 1948 se formó un Consejo Parlamentario con Konrad Adenauer en la presidencia, 

teniendo como misión la elaboración de la constitución. En mayo de 1949 fue aprobada la 

“Ley Fundamental” cuya validez jurídica fue reconocida en todos los estados o Länder de la 

nación y considerada como el preámbulo para la instauración de la nueva República Federal 

Alemana (RFA). “La novedad institucional quizás más audaz introducida por la Ley 

Fundamental fue la creación de un tribunal constitucional, la llamada Corte Constitucional 

Federal, que, entre otras cosas, conoce de los conflictos entre los órganos estatales y otros 

litigios, y examina la constitucionalidad de las normas del derecho federal y del derecho de 

los Länder.”18 

                                                 

18   La Ley Fundamental 1949-1999, www.internations.de/d/frames/presse/sonder/s/brjahre-s14.htm, 20 de octubre de 2000 
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En agosto de ese mismo año, se llevaron a cabo las primeras elecciones parlamentarias 

democráticas siendo elegido Konrad Adenauer como primer canciller federal y como 

vicecanciller al Dr. Ludwing Erhard. 

Al instaurarse la nueva República Federal, el control ejercido por las potencias aliadas, 

terminó en 1955 cuando entraron en vigor los tratados de París, que implicaron el 

reconocimiento de la soberanía germano-occidental. 

En la Ley Fundamental estaban contenidos los principales pilares del orden estatal de la 

RFA, para una democracia, un estado de derecho, un estado social y un estado federal. Estos 

principios prevalecieron desde su creación por estar fundamentados en el bienestar político 

de la nación. Esta ley estableció el conjunto de órganos encargados de ejercer el orden de la 

federación. 

Adenauer, había colaborado con el gobierno militar norteamericano como asesor especial 

durante la posguerra. Posteriormente se había dedicado a la organización del Partido Unión 

Cristiana Democrática (CDU) que aglutinaba a católicos y protestantes en una sola 

organización política. Además conocía la situación alemana puesto que había colaborado en 

la redacción y aprobación de la constitución, este hecho aunado a otros, favorecían su 

prestigio. Se le consideraba toda una personalidad en la política alemana de la posguerra. 

Adenauer consideraba que la RFA era el nació en restablecimiento del Reich, existente antes 

de la Segunda Guerra Mundial. Aunque con menor extensión territorial “la República 

Federal es la representación legítima del Reich Alemán. Es idéntica al Estado alemán que 

1867, como confederación de la Alemania del norte de 1871, como imperio alemán y en 1919 

con un cambio importante de constitución como república de Weimar”16 

                                                 
16 Ramos, Op.cit.,p. 205 
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La política emprendida por Adenauer, era considerada como la constitución de la política 

instaurada durante el imperio. Una vez establecido el gobierno, se inició la normalización de 

la vida política en Alemania Occidental y con la estabilización de la moneda, pronto se dio el 

resurgimiento económico de la nación. 

El proceso político que se desarrolló en la RFA se caracterizó por el resurgimiento de los 

antiguos partidos políticos. El partido considerado de la clase obrera, el Social Democrática 

(SD) evolucionó, convirtiéndose en el partido de la clase media, representado por Kurt 

Schumacer. Este partido pretendió aglutinar a católicos y protestantes a través de un 

programa libre de posición religiosa. Para entonces este partido estaba en oposición del 

gobierno federal, sin embargo su fracción de derecha respaldaba la política exterior del 

gobierno de Adenauer. Esta fracción poco a poco se fue imponiendo en el partido logrando 

avanzar en las elecciones y mejorando su posición en el Bundestag (asambleas o parlamentos 

legislativos de la RFA). 

Conforme a la Ley Fundamental se excluyó de la política alemana a los partidos políticos que 

amenazaron la existencia de la República, declarándose fuera de la ley al Partido Comunista 

Alemán, que fue disuelto por sentencia del Tribunal Constitucional Federal. Así, la 

socialdemocracia se fue desarrollando hacia un socialismo nacional, reafirmándose el 

carácter de partido de la clase media y clase trabajadora. Con la supresión del Partido 

Comunista quedó anulada la representación real de la clase trabajadora. 

Para entonces la política en la RFA estaba centralizada en un grupo de políticos   de acuerdo 

a las disposiciones contenidas en la Ley Fundamental y en el sistema electoral. El Bundestag 

se formó con sólo tres partidos: La Unión Cristiana Democrática (CDU), el Partido Libre 
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Democrático (FDP) y el Partido Social Democrático (PSD) quedando las minorías fuera de 

toda representación en el parlamento. 

Hasta entones el CDU había estado a la cabeza de la política y del gobierno en la RFA, pero 

para finales de los años cincuentas este partido perdió fuerza en el electorado a favor del PSD 

y el FDP. La situación para entonces cambió, la CDU quedaba sin mayoría, volviéndose a la 

instauración de un gobierno de coalición formado por demócratas cristianos y demócratas 

libres. Este último partido representaba a la gran industria, su dirigente era Erich Mende, 

quien encabezaba una política exterior de acercamiento con la Unión Soviética. El PSD/FDP 

proponía que el gobierno entablara negociaciones con la URSS sobre la cuestión de Berlín y 

de la situación de Alemania en general. 

Para 1959, la Asamblea Federal eligió al Dr. Heinrich Lubcke para la presidencia. Lubcke 

pertenecía a la CDU, había participado en la fundación de este partido y pertenecido al 

parlamento del Estado de Westfalia junto a Adenauer. Con este cambio de poder presidencial 

el sistema político alemán había alcanzado cierta “madurez”. Sin embargo, también se dieron 

movimientos al interior de Alemania de carácter neo-nazistas y antisemíticos, en Munich se 

había vuelto a instaurar el partido neo-nazi, hecho que preocupó al gobierno por la 

inestabilidad que provocaba. 

Aunado a lo anterior, se dio un movimiento juvenil de carácter nacionalista que rechazaba 

todo tipo de alianza y entendimiento entre la RFA y el mundo occidental, por considerar a 

las potencias aliadas como las responsables de la destrucción de la nación, estos movimientos 

contribuyeron a crear un ambiente de inseguridad en la nación germana. 

A principios de la década de los años sesenta hubo una recesión en Alemania y fue por eso 

que se integró una coalición formada por la CDU y la Unión Social Cristiana (CSU) y el 
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Democrático Libre, llevando a la cancilleria a Kurt Georg Kiesinger como Canciller y a Willy 

Brandt como ministro de Relaciones Exteriores. Durante este gobierno la recesión fue 

superada y la política exterior estuvo encaminada a una integración con Occidente. 

En 1969 se realizaron las siguientes elecciones, formándose una coalición entre el SPD y el 

Democrático Libre, construyéndose un gobierno con Willy Brandt como Canciller federal y 

Walter Scheel como ministro de Relaciones Exteriores. 

Durante el gobierno de Brandt se llevó a cabo un programa de reformas políticas al interior 

de la nación. Su política exterior continuó con una firme integración a las alianzas 

occidentales. Trató de mejorar las relaciones con las naciones orientales, llevando a cabo 

tratados que daban nuevas características a las relaciones con la URSS, Polonia, 

Checoslovaquia y con la RDA. Esta nueva política conocida como la OSTPOLITIK causó 

mucha controversia al interior de la nación germana. 

En 1974, después de un hecho de espionaje, Brandt renunció a la Cancillería dejando el poder 

político a Helmut Schmidt y a Hans-Dietrich Genscher, como Ministro de Relaciones 

Exteriores, en una coalición del SPD y el Partido Demócrata Federal (PDF).  Este gobierno, se 

centró en la política exterior con la RDA, pero dados los problemas internos de la nación 

tanto económicos como sociales, no lograron concretar muchas de sus acciones, las cuales se 

analizarán más adelante. 

Para octubre de 1982 la coalición partidista tuvo serias dudas respecto al gobierno de 

Schmidt, por lo que se eligió nuevo Canciller, Helmut Kohl de la coalición de los partidos 

CDU/CSU y FDP y Hans-Dietrich Genscher fue nombrado Vicecanciller. El programa 

implementado por el gobierno de Khol, consistió en sanear la economía alemana, reduciendo 

los presupuestos estatales, generando mayor número de empleos, mayores prestaciones para 
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los trabajadores y una política exterior de integración basada en el cumplimiento de los 

trabajos establecidos. 

En 1983 se llevaron a cabo elecciones para el Parlamento Federal. Helmut Khol, obtuvo el 

consenso del pueblo, ya que sus políticas y acciones habían propiciado una recuperación 

notable en todos los ámbitos. En cuanto a sus relaciones con la RDA, fueron más fructíferas y 

humanitarias, la economía logró un auge, los precios se mantuvieron estables y logró avances 

contra el desempleo, “en su programa <asegurar la creación, ganar el futuro>, ha esbozado 

las tareas más importantes de la política hasta 1990: protección del medio ambiente, 

afianzamiento de la paz, estabilidad económica “,17 fue por eso que las elecciones de 1987 le 

ratificaron el poder.  

 

 

 

b) SITUACIÓN SOCIAL 

 

En 1960, Alemania Federal ya estaba constituida como Estado y como sistema político, pero 

como sociedad aún no se encontraba consolidada.  El desarrollo económico perdió impulso, 

Alemania Occidental había podido crecer gracias a la importante ayuda de los Estados 

Unidos, pero al disminuir el número de trabajadores, la fuerza de trabajo se cotizó muy alta 

por la excesiva demanda. Consecuentemente, los salarios subieron más rápidamente que la 

productividad y los precios se elevaron casi en forma incontenible provocando una gran 

inflación. 

                                                 
17 La realidad alemana: la República Federal de Alemania, Traducción: Ernesto Garzón Valdés.   Munich, Alemania: Lexikothek, 
1980 406 p.: ilus. p. 90. 
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A mediados de 1960, numerosos grupos de trabajadores amenazaban con irse a huelga si no 

se realizaban aumentos salariares. Las políticas del Ministro de Economía fueron fuertemente 

censuradas por los sindicatos y hasta por su propio partido. Repentinamente habían 

emergido en Alemania Occidental, una lucha entre empresarios y trabajadores. 

Paralelamente al impulso político, resurgió en Alemania el movimiento sindical. Para 

entonces los sindicatos se unieron en sus respectivas localidades formándose gran diversidad 

de éstos. Se organizaron por industrias, por profesiones o en asociaciones más generales. Así, 

la mayoría de los sindicatos que se formaron se fueron extendiendo y fusionando, 

sobrepasando los límites  establecidos por el gobierno, hasta abarcar todo el territorio de la 

Alemania occidental en una federación de sindicatos alemanes de tendencia socialista, 

representando básicamente el resurgimiento de los sindicatos suprimidos por Hitler. 

A pesar de los cambios y las nuevas leyes, la situación del obrero no cambió mucho,  sin 

embargo se creó una legislación social que protegía al trabajador y lo favorecía con el seguro 

social, esta medida fue establecida en esta nación mucho antes que en otros países europeos. 

Los cambios en la población eran grandes, la inmigración se presentaba como el factor 

trascendente que daba otra composición en la sociedad alemana occidental.” La economía de 

Alemania Occidental atrajo a trabajadores de los países mediterráneos, sobre todo de 

Turquía. A la RFA le interesaban estos trabajadores porque su educación le había resultado 

gratuita, sus impuestos contribuían al sistema de bienestar alemán en desarrollo, eran en su 

mayoría no calificados y no estaban sindicalizados, por lo que podían ser utilizados para 

realizar los trabajos <<sucios>> que los alemanes no querían hacer, y además sólo 

conseguían contratos temporales en los que no se respetaban sus derechos laborales.”19  

                                                 
19 Fulbrook, Op.cit. p. 327-328. 
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La sociedad alemana se considera básicamente industrial. “De los 25.8 millones de personas 

que constituyen la población económicamente activa, 10.5 millones trabajan en actividades 

productivas (Industria, construcción minería), 13.09 millones en el comercio, transportes y 

otros servicios “18 Este sector de servicios estaba estrechamente vinculado con las actividades 

industriales. La mayor parte de la población, era asalariada por lo que promediaba la clase 

media en esta sociedad. Además de los obreros extranjeros se encontraban los refugiados 

políticos no alemanes que radicaron en la RFA.  

La mayoría de las familias tenían los aparatos eléctricos domésticos necesarios. Estas familias 

estaban integradas aproximadamente por cuatro integrantes: la pareja y sus dos hijos como 

máximo promedio. Tanto el padre como la madre trabajaban, lo que les permitía cierto nivel 

de vida. La alta clase media estaba constituida por los empresarios, funcionarios, médicos y 

abogados con gran prestigio. 

En cuanto a la protección social a los ciudadanos alemanes se les daba el Seguro Social que 

comprendía seguro de enfermedad, seguro de accidentes y seguro de invalidez. Después de 

la Segunda Guerra Mundial, el Seguro Social mejoró en beneficio de la población, 

reformándose el seguro por jubilación. En relación con la participación de la mujer en la 

sociedad y según lo estipulado por la Ley Fundamental, se igualaron los derechos entre 

hombres y mujeres, teniendo estas últimas acceso a los estudios, trabajos y a la preparación 

profesional en igualdad de derechos. 

La religión era practicada en plena libertad de culto según lo establecía la Ley Fundamental, 

predominaban la católica y la evangélica. La educación y el deporte eran importantes tareas 

que asumía el Estado. En cuanto al deporte apoyaba a las organizaciones deportivas 

haciendo promoción y dando fondos para los programas de entrenamiento. Respecto a la 
                                                 
18 La  realidad alemana, Op.cit., P. 246 
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educación, y según las leyes, el programa escolar estaba bajo control estatal. La educación 

obligatoria era desde los 6 años hasta los 18, cubriéndose desde la preparación básica hasta la 

educación superior. 

 

c) SITUACIÓN ECONÓMICA, COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA (CEE) 

 

La RFA tuvo una gran recuperación económica conocida como el “milagro alemán” que se 

desarrolló entre 1950 y 1960. Varios fueron los motivos por los cuales Alemania occidental se 

recuperó de inmediato, y uno de éstos fue el gran apoyo que le proporcionó Estados Unidos, 

no sólo a Alemania, sino a toda Europa Occidental.  

En 1949, la Alta Comisión Aliada, autorizó que la nación germana tuviera un representante 

en la organización de la Cooperación Económica Europea, en París. Se firmó un convenio 

entre Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania Federal, siendo éste un paso 

decisivo en la instalación de la soberanía en la nación germana, dándole representatividad 

internacional y otorgándole la libertad para restablecer las relaciones consulares y 

comerciales en el extranjero. 

Para evitar los grandes monopolios industriales, Estados Unidos dictó una ley con la que se 

prohibía la creación de grandes consorcios industriales y no se permitió la fusión de varias 

empresas para formar grandes “trusts”. Así, respaldados con esta política, los Estados 

Unidos permitieron el desarrollo de la industria alemana. 

En lo que se refiere a la cuestión interior, el Dr. Luwing Erhard encabezó las reformas que 

estimularon el desarrollo industrial. La recuperación alemana se había iniciado en 1948, 

promovida por las reformas que los aliados occidentales habían realizado. Éstas eran de 

libertad política e intelectual en un nuevo régimen económico. Impulsó una economía de 
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mercado social, donde el Estado solo vigilaría y controlaría la competencia, “solo bajo la 

premisa de una fuerte competencia puede aumentar de modo perdurable la productividad 

en beneficio del consumidor. La economía de mercado social... únicamente puede justificarse 

por la mejora del nivel de vida de las masas y por el reajuste del proceso económico a las 

exigencias políticas y sociales del momento”.20 Es importante mencionar que el gran 

desarrollo económico alcanzado para entonces tuvo lugar en toda Europa Occidental en 

conjunto. 

Para comprender mejor este auge económico, hay que referirnos a las características 

culturales de los alemanes, que si bien, no fueron de carácter subjetivo, comprenderemos la 

actitud del pueblo alemán. Los alemanes jamás se sintieron derrotados, aun después de la 

Segunda Guerra Mundial y de la misma división de su territorio, además de que el alemán 

en cierto  sentido es de espíritu aventurero, esto nos los explica el mismo Dr. Erhard   “ 

Desde el punto de vista político  y de la seguridad europea eso, el hecho de que el alemán no 

advirtiera nunca que está vencido, es trágico: Pero en otros órdenes de valores, por ejemplo 

el económico, esa extraña cualidad del alemán ha salvado repetidamente a Alemania...  El 

alemán necesita cierta clase de aventura para ser feliz y cuando no está metido en ella, es 

peligroso”.21 

Para producir y vender, el pueblo alemán estuvo motivado por los incentivos derivados de 

las reformas monetarias y financiera (una moneda estable y sólida) y por la ayuda del 

exterior. De varias partes del mundo llegó la ayuda para Alemania, empréstitos de la Banca 

Privada de Inglaterra, Francia y Estados Unidos principalmente. La reforma económica 

implementada en Alemania logró confianza internacional. 

                                                 
20 Ramos, Op.cit., p.225.  
21  Ibídem. .p. 227.  



 

 

41

41

El Dr. Erhard implementó una política económica que tuvo grandes repercusiones en 

Alemania y en el resto del mundo Occidental. “Dejemos sueltos a la gente y al dinero y harán 

fuerte al país”.22 Fue básicamente una política de suspensión de los controles de precios y de 

las leyes y disposiciones establecidas por los aliados, que restringían y limitaban los 

negocios. Las autoridades aliadas manifestaron su desacuerdo ya que esta política estaba 

encaminada principalmente a la liberación de la economía. 

El Plan Marshall no solo favoreció la recuperación económica alemana, sino también a otros 

organismos como la Seguridad Mutua creada en 1952, o el de Administración de 

Operaciones Extranjeras en 1953. Este plan se fue transformando en un sistema de ayuda 

permanente, cualquiera que fuese la situación económica de Alemania Occidental. Además 

de los préstamos, los Estados Unidos realizaron inversiones directas de capital en Alemania, 

todo ello contribuyó al gran resurgimiento económico de esta nación. 

En 1959, las exportaciones alemanas se colocaban en segundo lugar después de los Estados 

Unidos. Las principales exportaciones de la RFA eran automóviles superando, para 1970, la 

producción británica y francesa. Su principal mercado en cuestión de la industria 

automovilística eran los Estados Unidos, los autos alemanes representaban más de la mitad 

de las importaciones y exportaciones dentro de La Comunidad Económica Europea (CEE). El 

mercado Europeo obtuvo muchas ventajas durante el periodo en que sus precios fueron 

estables, permitiendo competir fuertemente con el mercado estadounidense. 

Por otra parte debido a la gran expansión económica de la RFA, existió una gran demanda de 

mano de obra barata algo que los extranjeros  vieron muy bien, ya que fueron  pieza 

importante en la construcción de la nación, pese a esto el déficit de mano de obra  siguió 

representando un gran problema.  
                                                 
22  Ibídem. .p. 229. 
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Este progreso económico también se logró por otras dos razones, los altos índices de 

producción y un incremento casi nulo en los salarios. La prosperidad se había alcanzado 

gracias al aumento de la producción por obrero sin un incremento en los salarios. Esta 

situación provocó que los trabajadores al recibir salarios por debajo del costo real de vida, 

realizaron un ahorro forzoso, logrando con ello la formación de un fondo de inversiones, 

administrado por los industriales, con el cual se dio el primer salto importante en la 

expansión económica alemana. A fines de los años cincuenta los precios comenzaron a 

estabilizarse y los trabajadores recibieron los mayores beneficios de dicha expansión: un 

aumento muy bajo de los precios y un gran incremento en los salarios, provocado por la 

demanda de mano de obra. Este fue un fenómeno que se dio en toda Europa debido a la 

escasez de trabajadores. 

En 1961 la mayoría de las familias obreras vivían en una situación decorosa con lo necesario 

para su bienestar. La gran prosperidad tuvo tal efecto en el sistema internacional de pagos, 

que provocó una gran tensión. “En 1960 las reservas de oro y divisas de la Alemania 

Occidental sumaron más de dos tercios de las reservas totales de la Comunidad Económica 

Europea”23 

 En 1961 el valor del dólar fue cuestionado, provocando presión en los mercados de cambio, 

las autoridades norteamericanas mantuvieron el precio oficial del dólar a 35 dólares la onza. 

Con ello pretendían contrarrestar el déficit en su balanza de pagos.  

Otro factor de suma importancia para el desarrollo económico de la RFA, fue sin lugar a 

dudas, su ingreso a las instituciones europeas: Comunidad Europea del Carbón y el Acero 

(CECA) en 1951, La Comunidad Económica Europea (CEE), en 1957, y la Comunidad 

Europea de Energía Atómica (EURATOM), en 1957. 
                                                 
23 Ibídem., p.237. 
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Al iniciarse el primer programa de recuperación económica como “Plan Monnet” y que más 

tarde fue la base de la CECA permitió que Alemania lograra un desarrollo económico lo que 

fue el primer paso a la formación de una Federación Europea. Además permitió que se diera 

un nuevo giro a la actividad industrial de algunas regiones, que por mucho tiempo se habían 

dedicado a la fabricación de armamento. Por supuesto que con esta organización se 

pretendió tener un control sobre la industria alemana. 

La RFA aceptó participar en la Comunidad Europea siempre y cuando desaparecieran los 

controles internacionales sobre su economía. Para 1951 la Comisión Aliada accedió a levantar 

los controles sobre las industrias de la producción alemana de acero. Así, la CECA entró en 

vigor, quedando abolidas todas las restricciones impuestas por los aliados sobre la 

producción de acero en Alemania. Éstas fueron abolidas en mayo de 1955 cuando entró en 

vigor el acuerdo en Paris, en donde se devolvía la soberanía a la República Federal Alemana. 

Por otra parte la CEE tuvo como misión principal, formar un mercado común. Se pretendía 

que este objetivo se realizara a través de la unión aduanera, después económica y finalmente 

una unión política. Los seis miembros originarios fueron la República Federal Alemana, 

Francia, Italia, Holanda, Bélgica, y Luxemburgo. Con esta Comunidad se suprimieron las 

barreras arancelarias y comerciales entre estos países. 

Dentro de la Comunidad, Alemania Occidental logró grandes avances al establecer la 

división del trabajo entre los países que la integran. Casi la mitad de los productos que 

importaban y exportaban iban a la Comunidad Europea. 

“De 1958 a 1968 el producto nacional bruto se ha incrementado en la República Federal 

Alemana en más de la mitad en términos reales, concretamente en un 62% mientras que la 

producción industrial ha experimentado un incremento del 77%, en los demás países 
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miembros, los aumentos han sido en muchos casos superiores”24 Esto nos demuestra que 

existía una relación estrecha entre los miembros de la Comunidad Europea. 

A grandes rasgos Alemania Federal tuvo tres fases importantes en su economía. La primera 

fase fue bajo el gobierno de Adenauer, Ludwing y Erhard y se vio caracterizada por la 

adopción del neoliberalismo, ya que quería librarse de la herencia nazi del intervencionismo 

estatal en la economía. Sostenía que el Estado debía garantizar o facilitar las condiciones para 

el crecimiento económico, pero debía abstenerse de intervenir en exceso dejando actuar 

libremente al mercado. 

Con la caída del gobierno de Erhard de 1963-66 y la recesión económica de 1966-67, entró la 

segunda fase, la estrategia del gobierno de la Gran Coalición cambió hacia el 

neokeynesianismo,” reformas en los impuestos (incluido el de un IVA del 11 por ciento, 

excesivamente elevado) y fuertes inversiones estatales en algunos aspectos de la 

infraestructura económica.”25 Estas inversiones se tenían que hacer principalmente en 

construcción de autopistas y hacia la educación superior, por lo tanto se reconocía que la 

dirección de la economía tenía que estar dirigida por el Estado. 

En la tercera fase bajo el gobierno de Kohl pasó del neokeynesianismo a una forma renovada 

de neoliberalismo, dio importantes pasos hacia la privatización, en donde se enfocó en las 

relaciones entre los industriales y los trabajadores disminuyendo las huelgas y 

manifestaciones. 

 

 

 

                                                 
24 Ibídem., p.47. 
25Fulbrook, Op.cit. p.324. 
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d) PODERÍO MILITAR (OTAN) 

 

El ingreso de la RFA a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se realizó en 

1955, ante las presiones políticas y militares que se daban en ese momento en el acontecer 

internacional. Bajo el supuesto de que “solo el equilibrio militar entre los países de la OTAN 

y los del Pacto de Varsovia puede, a la larga, asegurar la paz y la existencia de las 

democracias libres”26. En este periodo y debido al conflicto en Corea, la tensión había 

aumentado entre Oriente y Occidente. Esta guerra y la posible agresión soviética en Europa 

fueron factores importantes que influyeron decisivamente en la integración de una fuerza 

defensiva occidental, creándose la OTAN, que tenía por finalidad la integración económica y 

militar de las naciones europeas, con los Estados Unidos. 

Los Estados Unidos propusieron el rearme, motivados por la actitud soviética, respecto al 

bloqueo en Berlín y a la organización de una policía militar en Alemania Oriental y esto 

aunado al conflicto coreano que se estaba dando en ese momento. Estos fueron los factores 

para acelerar el rearme de la zona occidental alemana, integrándose poco a poco en las 

organizaciones europeas occidentales. 

Las naciones aliadas  acordaron que sus militares continuaran en el territorio alemán, pero no 

como fuerzas de ocupación, sino en carácter de defensa de Europa Occidental, así como la 

URSS lo hizo después  con Alemania Oriental. Fue así como las dos potencias garantizaban la 

lealtad de las dos Alemanias respectivamente, reafirmándose plenamente el antagonismo 

existente entre Oriente y Occidente, con ideologías e intereses contrarios 

                                                 
26 La realidad alemana, Op.cit, p.135. 
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Con su ingreso a la OTAN, Alemania Federal se comprometía a no realizar actos que no 

fueran estrictamente de carácter defensivo, además algo importante; “El gobierno federal 

contrajo la obligación de jamás recurrir a la fuerza para conseguir la unificación de Alemania 

o la modificación de las presentes fronteras de la República Federal Alemana y de resolver 

por medios pacíficos los conflictos que puedan presentarse entre la República Federal y otros 

Estados”27. 

Se creó el Ministerio de Defensa y el ejército fue creciendo en número, más allá de lo 

establecido se construyeron instalaciones para disparar armas atómicas tácticas y sólo la 

OTAN las facilitaría en caso de guerra, paulatinamente el potencial militar de la RFA fue 

creciendo y adquirió magnitudes impensables, “ Si bien en 1969 se comprometió a no 

convertirse jamás en una potencia nuclear, la RFA es hoy en día uno de los más potentes 

Estados en el mundo, en el aspecto militar que dispone de la mitad de las fuerzas terrestres 

de la OTAN en la Europa Central y que tiene dos veces más soldados entrenados que los 

Estados Unidos en relación con el número de habitantes”.28 

Lo resaltante en esta situación fue que el ingreso de Alemania a la OTAN significó, el 

garantizar su seguridad en el ámbito de cooperación y ayuda mutua, es decir que existía un 

esfuerzo común de defensa en beneficio de todos sus miembros.  

 

 

 

 

 

                                                 
27 Ramos, Op. cit., p.218. 
28Bozica, Blagovic, “Política Exterior de la RFA en los años 80”, en “revista Política Internacional, Belgrado, 20 de enero 1982, I: 763,  
  p. 10.  
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e) POLÍTICA EXTERIOR 

 

La política exterior de la RFA fue de gran importancia, ya que como país dividido entre 

Oriente y Occidente fue un Estado con peso en las decisiones internacionales. Su política 

exterior estuvo basada en el interés de las demás naciones, además se fundamentó en una 

política de paz. “No sólo a causa de su posición geopolítica y de los intereses económicos de 

la RFA, sino sobre todo en virtud del interés nacional de los alemanes y de las experiencias 

de la historia reciente, la política alemana tiene que ser, ante todo, una política de paz”29 

El gobierno federal ha declarado: “Nuestro interés no nos permite colocarnos entre el Oeste y 

el Este. Nuestro país necesita la colaboración y el concierto con Oeste y la inteligencia con el 

Este.”30 

Respecto a sus relaciones con la Europa Oriental, éstas se vieron limitadas por las evidentes 

rivalidades e ideologías diferentes. No fue sino hasta 1970 cuando se llevó a cabo un tratado 

entre alemanes occidentales y orientales. Este hecho marcó un indicador en la búsqueda de 

paz y distensión en el proceso de las Relaciones Internacionales y fue el preludio del fin de 

las intranquilidades, motivadas por la Guerra Fría.  

En la década de los años ochentas hubo cambios importantes en la posición de la RFA 

respecto a su principal aliado: los Estados Unidos. Poco a poco los alemanes fueron 

adquiriendo una posición firme dentro de la OTAN. Según especialistas, las fuerzas militares 

alemanas ocupaban uno de los pilares fundamentales dentro de la organización. El canciller 

Helmut Schmidt consideraba importante el equilibrio militar; “con su posición geopolítica y 

                                                 
29  La realidad alemana, Op. cit., p.100. 
30 Alemania (República Federal, 1949-1990). Bundeskanzler.  Informe del gobierno federal sobre la situación de la nación, presentado  
    por el canciller federal Willy Brandt al Bundestag alemán...   [Bonn, Alemania]: Departamento de Prensa e Información del     
    Gobierno Federal Alemán, 19v. p. 14.    
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sus potenciales militares, la República Federal de Alemania ocupa espacios completamente 

determinados en el sistema de defensa occidental y en la OTAN “. 31 

“El fundamento de esta política exterior ha sido y sigue siendo la permanente integración de 

la República Federal Alemana en el círculo de las democracias libres y su participación en la 

Comunidad Europea y en la Alianza Atlántica. De aquí resaltaban cuatro objetivos 

fundamentales de la política exterior: La promoción de la unidad europea, la conservación y 

fortalecimiento de la Alianza Atlántica, la estabilización de las relaciones con el Este y el 

afianzamiento de la cooperación con los países del Tercer Mundo.”32 Además, entender que 

sus lazos de amistad y cooperación económico-cultural se realizaron bajo el respeto a cada 

nación autónoma e independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
31 Bozica, Op.cit., p. 10. 
32 Romer, Op.cit., p.133. 
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2) REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA (RDA) 

 

a) SITUACIÓN POLÍTICA 

 

La situación política en Alemania del Este tuvo características singulares “se había acabado el 

fascismo y la dirección pretendía estar a cargo de la clase obrera y su partido, el Partido de 

Unidad Socialista Alemana (PSUA)”.33 El partido de Unidad Socialista en 1948, convocó a un 

Congreso del Pueblo en Berlín oriental, del cual surgió el Consejo del Pueblo o Volksrat que 

comenzó a elaborar la Constitución para la fundación de la República Democrática Alemana 

(RDA). Dicho Consejo al año siguiente cambió convirtiéndose en una Cámara Popular, la 

Volkskammer. Las funciones administrativas, militares y legislativas pasaron a manos de los 

alemanes, mientras que el control de la administración militar soviética pasó a ser sólo una 

comisión de control.  

La Unión Soviética estableció relaciones con la RDA y además se firmó un convenio, en el 

que se daba el establecimiento formal de las embajadas de Alemania Oriental, en los demás 

países socialistas europeos. “Fundamento de civismo de los éxitos de la RDA es la alianza 

fraternal con la Unión Soviética y su firme arraigamiento en la comunidad de Estados 

socialistas”.34 

En marzo de 1954 el gobierno soviético declaró soberana a la RDA, dando fin a la ocupación 

soviética en territorio alemán “En la fundación de la RDA estuvieron bien presentes las 
                                                 
33 El fruto de duros años, experiencias, resultados, perspectivas. Berlín, Alemania: Panorama DDR, 1979, 185 p., p. 67. 
34 Alemania (República Democrática, 1949-****). Staatliche Zentralverwaltung für Statistik.   Informe de la administración Estatal  
   Central de Estadística de la RDA, sobre el cumplimiento del plan de la economía nacional, 1979.   [Berlín]: [Panorama DDR],  
  [1980] 31 p.: ilus., p. 5.  
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condiciones de desarrollo interno que habían madurado en la zona de ocupación soviética. 

Los organismos estatales democrático-antifascistas adoptaron el carácter de organismos de 

un Estado socialista de la dictadura del proletariado. Un rasgo característico fue la 

cristalización paulatina de la calidad socialista de estado, a partir del poder democrático-

revolucionario obrero y campesino.”35 

Ya soberana la RDA se efectuaron cambios importantes. Se suprimieron los gobiernos y 

parlamentos de los estados, el territorio se dividió en distritos controlados por un gobierno 

central. Posteriormente se llevaron a cabo elecciones. El Frente Nacional de la Alemania 

Democrática aglutinó a los partidos y organizaciones políticas, dirigido principalmente por el 

PSUA, así en 1958 y 1961 el Frente Nacional obtuvo una mayoría casi absoluta. 

El poder desde un inicio estuvo a cargo de Walter Ulbricht, quien gozaba de la plena 

confianza de los soviéticos, era leal al comunismo y a la URSS. Ulbricht gozaba para entonces 

de gran consenso dentro del pueblo alemán que lo consideraba el “constructor del 

socialismo”, su dirigente perfecto.  

El gobierno alemán oriental se concretó a fortalecer la revolución socialista en la RDA. Esta 

revolución marcaba la fundación del “Estado obrero campesino” en este país. “Por primera 

vez en la historia alemana la clase obrera, en alianza con el campesino, la intelectualidad y los 

demás estratos trabajadores, ejercieron el poder estatal. Al poner la gran industria en manos 

del pueblo, al consumar la Reforma Agraria Democrática, con la dirección y planificación de 

la economía, conforme a las necesidades del pueblo y en general, su orden constitucional, en 

este nuevo Estado respondió al ideal democrático de hacerlo todo con el pueblo y por el 

pueblo”36  

                                                 
35 El fruto de duros años experiencias, resultados, perspectivas, op.cit. , p.68. 
36 Ibídem, p. 84 
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Tanto Adenauer como Ulbricht, tenían pensamientos similares sobre la cuestión alemana.  

Ulbricht deseaba la restauración de la nación germano oriental y unirla al bloque socialista, 

dejando en segundo plano la cuestión de la reunificación. De igual forma Adenauer pensaba 

más en la integración de la Alemania con Occidente, que en la reunificación. 

 

b) SITUACIÓN SOCIAL 

 

La revolución iniciada en la parte oriental no fue exclusiva del sector político, sino que 

comprendió todos los aspectos de la vida alemana y tuvo grandes repercusiones en los 

ámbitos de la vida social del pueblo germano. 

“En la esfera de la educación pública fueron mejoradas las condiciones materiales para 

garantizar la educación y formación integral de los niños y jóvenes.”37 La educación y las 

actividades culturales fueron importantes así como el deporte que promovió en gran medida 

el gobierno. 

La formación vocacional fue parte del sistema de educación socialista unificado que 

abarcaba a todos los planteles educativos, desde los establecimientos pre-escolares hasta la 

calificación de adultos, pasando por la escuela de enseñanza general y politécnica, la escuela 

superior y la técnica de nivel medio. Para todos los niveles rigen la diversidad, el carácter 

estatal y laico que fueron principios fundamentales de la política educacional socialista. 

“Todo egresado de la escuela obligatoria de enseñanza general y politécnica de diez grados, 

inicia una formación vocacional a no ser que se matricule en otro plantel que lo prepare para 

el nivel educacional superior. Se les da misma formación a los jóvenes de ambos sexos. El 

                                                 
37 Informe de la administración Estatal Central de Estadística de la RDA, sobre el cumplimiento del plan de la economía nacional,  
    Op.cit., p7. 
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proceso de educación y formación se planifica y dirige a nivel central. En cada oficio se 

imparte según planes de enseñanza centrales y obligatorios que le garantizan a todo 

aprendiz igual formación, independientemente del territorio. Lo mismo que los demás 

establecimientos educativos del Estado, la formación vocacional es gratuita para los aprendi-

ces. Los recursos financieros necesarios los entregan el Estado (gastos de la enseñanza teórica 

y residencias de aprendices) y los combinados, empresas y cooperativas de producción 

(costos de la formación práctica). En lo referente al sistema de educación, el Estado y la 

Iglesia están separados. De las clases de religión se encargan las Iglesias y Comunidades 

religiosas, y se dan exclusivamente en establecimientos eclesiásticos. En la formación 

vocacional tampoco hay clases de religión.”38 

La educación fue punto fundamental para el gobierno, todos los hijos de los obreros y 

campesinos tenían derecho a recibirla.  Para los países socialistas decir la palabra obrero 

nunca fue una palabra peyorativa; “La palabra del obrero tiene peso, lo mismo en el centro 

laboral que en la vida política y social. El Estado socialista espera de él que coopere con 

conocimiento de causa en la conducción del país. 236 diputados, el 47,2 por ciento, de la 

Cámara del Pueblo -el parlamento de la RDA- son obreros y el 9,2 por ciento, jóvenes de 18 a 

25 años.”39 

Para 1958, se realizaron reformas en la educación que combinaban la enseñanza con el 

trabajo manual. Estas medidas gubernamentales tenían la finalidad de formar a las nuevas 

generaciones según las necesidades del sector económico y de los planes quinquenales y 

septenales. El gobierno de la Alemania Democrática aseguraba el ingreso de los hijos de los 

trabajadores obreros y campesinos a las universidades. Los alumnos más capaces gozaban 

                                                 
38 Formación vocacional: igualdad de opciones: posibilidades y caminos abiertos a los jóvenes de la RDA. Berlín: Panorama DDR,     
   1985, 62 p.: ilus p.9. 
39 Ibídem, p. 8  
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de las ventajas que el gobierno otorgaba asegurando un programa de becas. En este sentido, 

se rechazaba a los hijos de la clase media para ingresar a las escuelas de enseñanza superior 

ya que las autoridades habían establecido que las universidades eran para apoyar a la clase 

baja. Esto constituía un gran obstáculo para que la clase media ingresarse a ellas. Estas 

medidas educativas selectivas influían para que los profesionales buscaran otras opciones 

fuera del territorio oriental. Algo importante de mencionar es que el gobierno utilizaba en 

muchas ocasiones a la educación para manipular a la gente para los intereses del gobierno. 

El joven terminaba su aprendizaje con un examen. El que obtenía muy buenos resultados y 

al mismo tiempo lograba rendir tanto como un obrero especializado, podía terminar la 

formación hasta cuatro meses antes. Recibía el certificado de obrero especializado teniendo 

ahora el derecho a llevar el respectivo título y a ejecutar el oficio. A la vez, este certificado 

lo autoriza para estudiar en una escuela de ingeniería o técnica de nivel medio, en una 

especialidad compatible o afín al oficio aprendido. Luego de la preparación exitosa de un 

año en una escuela superior o universidad, los jóvenes obreros especializados podían 

iniciar un estudio universitario, de modo que todos tenían la oportunidad de llegar al 

nivel educativo superior, aún en años posteriores. 

Los alumnos que abandonaban la escuela antes de haber terminado por poner un ejemplo; 

octavo grado, se formaban acorde con su capacidad en trabajos parciales de los oficios. “En 

esta instrucción parcial de año y medio los jóvenes se preparan para labores sencillas, ante 

todo manuales, mas el nivel es superior al de un obrero semi-cualificado para procesos 

laborales aislados. Aprenden en este caso oficios como barnizador de automóvil, pintor de 

brocha gorda, estampador, ayudante de horticultura, constructor de rieles, ordenador, obrero 

especializado en química, auxiliar de enfermería especializado, minero especializado, 
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siderúrgico, laminador, mecánico industrial, mecánico de montaje, capillador, tornero, 

fresador, pulidor, rectificador, ayudante de relojería, montador-electricista, obrero de la in-

dustria papelera, zapatero, carnicero, asistente doméstico, obrero agrícola, obrero pecuario, 

obrero especializado en mejoramiento de suelos, constructor de obras públicas, constructor 

de carreteras, obrero especializado en trabajos de hormigón, obrero portuario especializado, 

obrero especializado en correos, entre otros.”40 

Al igual que en los demás planteles educacionales tampoco en la formación vocacional 

había diferencia entre los sexos. Fuera de 30 oficios, excluidos por la carga física que 

representaban, como el del minero, las mujeres podían aprender lo mismo que los 

hombres, desde el principio se trabajó en la RDA para lograr la igualdad de derechos entre 

el hombre y la mujer. Leyes pertinentes permitieron y promovieron este proceso y la 

realidad social aportó las respectivas condiciones. “las mujeres trabajan en profesiones y 

oficios anteriormente reservados exclusivamente a los hombres, dominando exitosamente 

la técnica moderna. Su porcentaje entre los mecánicos es del 51.9 por ciento, entre los 

químicos especializados asciende al 43.4 por ciento, entre montadores electricistas al 64.5 

por ciento y entre obreros especializados en técnica de plantas e instalaciones industriales 

a1 71.8 por ciento. El 95 por ciento de las mujeres en edad activa (hasta los 60 años) está 

incorporado al proceso laboral o a la formación, logra el mismo rendimiento que los 

hombres y naturalmente, recibe por ello igual salario.”41 

En 1971, recién el 41 por ciento del total de las mujeres había concluido una formación 

vocacional como obrera especializada, maestra industrial o se había graduado en una 

escuela técnica de nivel medio o superior. Para 1985 ya era el 72 por ciento. 

                                                 
40 Ibídem, p. 18.  
41 Ibídem, p. 16.  
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Los alemanes de la RDA eran  personas preparadas  pero  también  había oficios que casi 

nadie quería ya que  habían dejado sus estudios pendientes,  por ejemplo: “Obrero 

especializado en preparados zoológicos, fundidor de campanas, forjador artístico, afinador 

de instrumentos, cincelador, fabricante de instrumentos quirúrgicos, entarimador, 

barnizador y pulidor, encuadernador de libros, encajero manual, esculpidor de roca, tallista, 

lapidario.”42 

En lo que se refiere a la vida cultural se logró un gran desarrollo. El teatro en Berlín era 

considerado como de los mejores, dándosele gran impulso, pero era evidente el alto 

contenido político que se manejaba tanto en el teatro como en la literatura. Con la 

construcción del muro de Berlín un gran número de artistas se fueron a radicar al occidente 

causando mermas en la vida cultural en la Alemania Oriental. 

En cuestión de la religión se sabe que existía un gran conflicto entre la Iglesia y el Estado. 

Estos conflictos eran debido a las políticas gubernamentales que tenían un marcado carácter 

ateo y que chocaban con las ideas religiosas entre católicos y protestantes. 

La población sufrió primero de la marginación hecha a las industrias ligeras en apoyo a la industria 

pesada y después, cuando el gobierno decidió apoyar a la industria de bienes de consumo, no se contó 

con la calidad ni con la cantidad necesarias para responder a las demandas de la sociedad. 

El Muro de Berlín tuvo un fuerte impacto en la sociedad alemana oriental, ya que causó grandes 

conflictos emocionales a la población, pues cada uno de tres nacionales oeste-alemán tenían familiares 

en el otro lado de Alemania. Al construirse el muro, muchas familias quedaron divididas. 

“Los dirigentes comunistas han convertido así las fronteras de los sectores dentro de la 

capital alemana en una franja mortal de separación, de la misma manera que desde hace años 

                                                 
42 Ibídem, p.24. 
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han hecho de la línea de demarcación entre las antiguas zonas de ocupación una franja de la 

muerte a través de Alemania.”43 

Aun así y a pesar de los esfuerzos propagandísticos, gradualmente la población fue 

reconociendo que el objetivo de sobrepasar a Occidente en cuanto a desarrollo económico se 

quedaría en mera ficción. El agotamiento de los recursos y las pérdidas de productividad 

como consecuencia del centralismo y la economía planificada obligaron al régimen del SED a 

dar largas y concertar más y mayores empréstitos en Occidente.  

En lo tocante a los bienes de consumo imperaba el principio de la improvisación. El 

sistemático espionaje dirigido contra todo el pueblo y el permanente bombardeo 

propagandístico provocaron sobre todo en la generación joven un creciente distanciamiento 

frente al aparato del poder. Crecieron las demandas de autodeterminación y participación, de 

libertad individual y de mejora del abastecimiento de bienes de consumo. 

A mediados de los años ochenta, cada vez más personas buscaron refugio en la 

Representación Permanente de la RFA y en las embajadas alemanas en Praga y Varsovia, con 

la esperanza de poder trasladarse a la República Federal. A partir de 1985 el anhelo de 

libertad se asoció a la figura del nuevo líder soviético, Mijaíl Gorbachov, que simbolizó 

liberalización, confianza y transparencia. Empero, la cúpula del SED no quería dejarse 

contagiar por el nuevo impulso de las consignas Perestroika (remodelación) y Glasnost 

(apertura). 

 

 

 

                                                 
43 Violaciones de los derechos del hombre: acciones ilegales e incidentes en la frontera intersectorial de Berlín desde la erección del 
muro, 13 de agosto de 1961-15 de agosto de 1962. Bonn: Ministerio Federal para Asuntos de toda Alemania, 1962 28 p.: ilus. p.9. 
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c) SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

Antes de la Primera Guerra Mundial, en la parte oriente de Alemania, la prosperidad se 

encontraba en las propiedades de los grandes terratenientes que las trabajaban, es decir en las 

grandes fincas que cultivaban la tierra. “En Alemania Oriental, en especial al este del Elba, 

predominaba la gran propiedad agraria. Solo se trabajaba por arrendatarios. El resto estaba 

explotado por los grandes terratenientes. La quinta parte del suelo total de Alemania 

pertenecía a 34 mil propietarios, la mayor parte prusianos”44 

 

Con los pocos recursos con los que contaba la RDA, al ser independiente la situación 

económica del país era incierta, a partir de ahí se hicieron reestructuras económicas que 

afectarían a la vida campesina. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, se inició una reforma agraria; la cual consistía en 

expropiar, sin ninguna indemnización, las tierras y crear centros sociales de pequeños 

propietarios. Sin embargo estas reformas no tuvieron la acogida que se esperaba en la 

población, si bien el gobierno entregó tierras a las familias, no pudo darles herramientas y 

productos necesarios para poderlas trabajar, esto aunado al empobrecimiento y desorden que 

había provocado la guerra, suscitaron gran descontento social e insuficiencia de productos y 

víveres. 

Otro factor que influyó en la crisis agrícola fue la escasez de mano de obra, este problema fue 

común en ambas Alemanias. Un hecho resaltante fue que toda la vida económica de la RDA, 

en general, siempre sufrió de migración, a otros países. 

                                                 
44  Ramos, Op.cit., p. 275. 
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“En la RDA, economistas prominentes, considerados bastiones de lealtad al partido, 

expresaron sus postulados de cambios radicales en la política económica. F. Behrens, director 

de la Oficina central de estadística, y su asistente B. Benary propusieron una 

descentralización de gran alcance de la economía germano-oriental. Argumentaron que tal 

descentralización resultaba impostergable porque la RDA había entrado en la ‘fase más 

madura’ de la construcción del socialismo.”45 

En 1952, se fundó en Alemania la primera cooperativa agrícola de producción. El gobierno 

aumentó los incentivos para motivar a los campesinos a integrarse en las cooperativas. 

Apoyó con herramientas, maquinaria, dio preferencias a la producción de sus propias granjas 

y de las granjas colectivas. Estas medidas se dieron para lograr que el campesino se integrara, 

debido a que no se les podía obligar a la colectivización. Poco a poco estas cooperativas 

fueron creciendo más, pero el gobierno aun así no apoyó al cien por ciento al campesino ya 

que estaba más ocupado con la industria pesada. 

Las propiedades pequeñas y medianas fueron desapareciendo, para crearse las grandes 

fincas cooperativas. No obstante, las dificultades climáticas y de mano de obra crearon 

escasez de productos comestibles, de manera que se volvió a evidenciar el problema en el 

sector agrícola en la RDA. 

El principal objetivo de la RDA fue la industrialización; “Las relaciones económicas con la 

URSS y los Estados de Democracia popular se desarrollaron sobre la base del beneficio 

mutuo, de tal manera, que impulsaban ante todo la construcción de la base técnico-material 

del socialismo. Especialmente para la construcción y modernización de las empresas de la 

                                                 
45 Patula, Jan Génesis de la perestroika, criticas intelectuales y movimientos sociales en Europa del este, 1965-1968, México: UAM, 
Unidad Iztapalapa, División de Ciencias Sociales y Humanidades, 1989, 117p., (Cuadernos universitarios, 54), p. 40. 
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industria pesada y de materias primas; para superar la transición a una agricultura 

socialista.”46   

La industria se vio favorecida por la política económica del gobierno ya que existió un 

crecimiento y la relación era más estrecha entre el gobierno y los obreros. “Las tasas de 

crecimiento en la industria serán comparables con las de Alemania Occidental, y en las ramas 

de la minería y la energía eléctrica, esas tasas serán más altas que en el Oeste. Por haber sido 

así, en una década de la Alemania Oriental llegó a ocupar el sexto lugar entre las naciones 

industriales de Europa, el segundo en el levante europeo (después de la Unión Soviética) y 

en la industria química pudo situarse en el sexto lugar en el mundo y el segundo en términos 

de producción per cápita.”47 

La Unión Soviética permitió la nacionalización de las industrias importantes, y para 1951 fue 

establecido un plan quinquenal que tenía como meta elevar la producción de las industrias. 

Con este plan se logró un incremento considerable en la producción industrial. Otro efecto 

positivo en Alemania fue el cambio gubernamental soviético, que se dio en el año de 1954, la 

URSS suspendió los cobros por indemnizaciones y reparaciones, condonando la deuda de la 

RDA. Además le cedería ayuda con el abastecimiento de productos y créditos financieros. 

Esta ayuda sirvió para que la nación aumentara sus importaciones de combustibles y 

materias primas. 

En 1959 Alemania figuró como el país importante en la industria, a partir de esa fecha se 

implantó un plan septenal, así, la RDA logró una rápida expansión comercial, situándose 

como el principal abastecedor para la URSS y el más importante en la zona oriente de 

Europa. “El comercio alemán con la zona de Europa Oriental representaba anualmente 1,960 

                                                 
46 Ramos, Op.cit., p.299. 
47 El fruto de duros años, experiencias, resultados, perspectivas, Op.cit., p. 105. 
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millones de dólares (1,100 millones, sólo con la URSS); Con Europa Occidental incluida 

Alemania sólo 460 millones de dólares y con otros países 210 millones de dólares.”48 

Al igual que Occidente, los países socialistas crearon en 1949 el Consejo de Asistencia Mutua 

Económica (CAME), figurando como países fundadores la URSS, Polonia, Checoslovaquia, 

Hungría, Rumania y Bulgaria. En 1950 se dió el ingreso de la RDA. 

A mediados de los años cincuenta, los germanos orientales tuvieron que voltear hacia sus 

hermanos occidentales, esta ayuda fue considerable, pero es importante mencionar que los 

préstamos no eran por parte del gobierno sino por medio de empresas particulares.  

 Por otra parte, firmaron un tratado comercial con la URSS, la cual le abastecería de 

productos básicos y Alemania le daría a cambio maquinaria pesada, motores, equipo 

industrial, productos químicos y otros manufacturados.* Además de este acuerdo, la RDA 

firmó acuerdos con los demás países de Europa Oriental.   

Para los países socialistas el ingreso a este mercado común fue un factor decisivo en el 

crecimiento dinámico de la economía alemana. Dentro de un mercado de cooperación 

científico-tecnológico y de una división internacional de trabajo. 

“Los Estados miembros del CAME aumentaron considerablemente el intercambio comercial 

entre sí. De 1966 a 1970, las transacciones del comercio exterior de la RDA con otros países 

del CAME experimentaron un incremento de 8.258,7 millones de marco divisa. Alcanzaron 

un total de 26.658,8 millones de marcos divisa, en 1970 tan solo el intercambio con la URSS se 

elevó, en esos años, a 15.484,5 millones de marcos divisa.”49 Los datos globales sobre 

estructura comercial para un período largo de tiempo ofrecen una base más segura, 

                                                 
48  Ramos, Op.cit., p. 317-318. 
 
49  El fruto de duros años, experiencias, resultados, perspectivas, Op.cit., p. 115. 
*    ver  anexo IV tabla 1, p. 193 
** ver anexo IV tabla 2, p. 195 
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desgraciadamente, solamente cuatro países disponen de ellos; la RDA, Checoslovaquia, 

Hungría y Polonia. ** 

Al inició de 1960, la situación financiera en la RDA fue difícil. Lo producido se vendía a un 

precio menor que el costo de producción. Ante esta situaci6n la RFA ofreció 3 créditos: el 

primero (en 1963) por mil millones de marcos, a cambio la RFA pidió el desmantelamiento de 

armas de disparo automático instaladas en la frontera. El segundo (en 1964) por 950 millones 

de marcos, ante lo cual la RFA pidió el desmantelamiento de minas en la zona fronteriza y 

más permisos para viajar en el territorio. El tercero (en 1965) por 650 millones de marcos, en 

el que se pedía la eliminación de la pena de muerte.  En los años sesentas las condiciones en 

términos internacionales cambiaron considerablemente y ello repercutió en la RDA 

positivamente por la ayuda que recibió de la RFA y de la URSS, gracias a los convenios y 

préstamos. 

Comenzó una nueva etapa en la configuración de la sociedad socialista desarrollada. Por las 

nuevas condiciones que se dieron, el PSUA se debió plantear una estrategia económica más 

acorde a los nuevos acontecimientos, porque las nuevas condiciones fueron diferentes y de 

repercusiones distintas. 

Algunos de los factores que incidieron en el cambio de la RDA fueron: 

a) En el transcurso de la década de los setentas, surgieron nuevas dimensiones en el 

desarrollo económico y social de la RDA, 

b) En el transcurso de los años setentas los ingresos netos de la población aumentaron un 

50%. En la década de los años sesentas cada habitante consumía 66 Kg. de carne al año y en 

los años setentas el consumo se elevó a 90 Kg. por persona. Asegurar el abasto creciente en 
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estas condiciones, exigía esfuerzos por parte de la industria, del comercio y del sector 

agropecuario. 

c) En 1970 se entregaron 76,000 viviendas, en 1971: 165,000 viviendas, en 1975: 194,000 

viviendas se otorgaron y la continuación de la construcción habitacional a este ritmo, planteó 

exigencias nuevas en la planeación y dirección.  

La RDA realizaba el 30% de su venta nacional a través del comercio exterior (casi un tercio de 

los valores debían exportarse para poder importar en cantidades similares).  Los cambios 

ocurridos en la economía mundial, repercutieron inevitablemente en su economía, porque las 

nuevas condiciones de producción quedaron determinadas por el hecho de que aumentaron 

los gastos para producir energéticos y materias primas. El alza de los precios de las materias 

primas en el mercado mundial, implicaba grandes cargas para la economía alemana. Además 

los energéticos y las materias primas producidas en el país, eran cada vez más caras. 

A principios de los ochentas se agotaron las fuentes de crecimiento externo de la economía 

nacional, para el futuro crecimiento ya no había ni materias primas ni energéticos 

adicionales, ni mano de obra adicional. Para aumentar su producción sólo estaban los 

energéticos y las materias primas ahorradas, es decir, tenían que ser del mismo volumen que 

las tasas de crecimiento previstas, porque el crecimiento económico dependía del uso 

nacional de energía y materias. Además que el recurso humano (mano de obra en la 

industria) estaba prácticamente agotado. 

El apego de la población a la cúpula de la RDA siempre dependió de posibles alternativas. A 

pesar de la economía dirigista, la policía secreta, la omnipotencia del SED y la estricta 

censura, la gran mayoría se hizo al sistema. A ello contribuyó el abastecimiento reglado de 

productos básicos a cargo del Estado, sumamente económico debido a las ayudas oficiales. 
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La gente podía organizar su vida en los resquicios que ofrecía un sistema relativamente 

elástico. Los grandes éxitos internacionales en el terreno deportivo y el hecho de que la RDA 

alcanzara en muy poco tiempo las cuotas de producción per cápita y el nivel de vida más 

elevados dentro del bloque de los países socialistas generaban una cierta satisfacción entre la 

‘población obrera’. 

 

d) PODERÍO MILITAR (PACTO DE VARSOVIA) 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos se percataron de la necesidad de 

instaurar una organización militar en la zona germano-oriental. Esta fuerza alemana fue 

fundamental, motivada por las divergencias que existían entre Oriente y Occidente, Así fue 

como se comenzaron a formar los primeros “Grupos vigilantes” en Alemania Oriental. 

La Unión Soviética mandó un comunicado al gobierno de las dos Alemanias sobre el 

resurgimiento del militarismo e imperialismo alemanes en donde marcó que sería un error si 

las potencias permitieran el resurgimiento del poderío alemán. En la Nota del Gobierno 

soviético se dice: 

“La necesidad de acelerar la conclusión de un Tratado de Paz con Alemania es dictada por el 

hecho de que no se liquidó el peligro de la restauración del militarismo alemán que 

desencadenó dos guerras mundiales, porque las respectivas resoluciones de la Conferencia 

de Potsdam todavía no fueron puestas en práctica. Un tratado de paz con Alemania debe 

imposibilitar la reanimación del militarismo alemán y una agresión alemana.”50 

En las decisiones de Potsdam se estipuló la extirpación del militarismo y nazismo alemanes. 

                                                 
50 Ulbricht, Walter. ¿Adónde va Alemania? : Discursos y artículos sobre la cuestión nacional, Dresde, Zeit im Bild, 1966, 468 p., p.117. 
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Ello comprendía la disolución de todas las organizaciones militares o semi militares, la 

prohibición de toda actividad fascista, la reorganización política sobre bases democráticas, el 

encarcelamiento y castigo de los criminales de guerra, la condena de los fascistas activos y la 

depuración del sistema de enseñanza de teorías nazistas y militaristas. En los Acuerdos de 

Potsdam se exige además la expropiación de los magnates industriales y de los banqueros, 

así como de los latifundistas alemanes, una clase que desde hacia siglos fue la portadora y el 

respaldo del militarismo alemán. 

El objetivo de la política de ocupación americana, inglesa y francesa fue impedir la 

extirpación del militarismo alemán. Para la realización de sus planes agresivos de guerra, los 

americanos necesitaron el restablecimiento del militarismo alemán. 

En una entrevista a Walter Ulbricht se le preguntó cómo resurgiría entonces la milicia en su 

país:  

“¿Qué significa el restablecimiento del militarismo alemán? Eso significa: 

La creación de un ejército mercenario, el cual de acuerdo con el Tratado General y los 

tratados anexos sobre las tropas, debe luchar allí donde ordenen los gobernantes de los EE. 

UU., Inglaterra o Francia, es decir, tanto en Corea, como en Vietnam o Sudamérica. El 

mando de este ejército mercenario se piensa poner en manos de los viejos generales fascistas, 

que para este fin han sido indultados por los gobernantes americanos”51 

La Unión Soviética no lo permitió y dispuso que si la RFA entraba a la OTAN, la RDA 

formaría parte del Pacto de Varsovia. Así, el 14 de mayo de 1955 se firmó un tratado de 

defensa mutua, integrado por: la URSS, Albania, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, 

Polonia, Rumania y Alemania Democrática. La Organización de sus ejércitos sería a 

semejanza de las organizaciones militares soviéticas.  
                                                 
51 Idem.  
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“En la RDA la adhesión al Pacto de Varsovia fue un acontecimiento de gran importancia. 

Creó condiciones internacionales sumamente favorables para la formación de las relaciones 

sociales y para la seguridad del país.”52 Los países signatarios garantizaban colectiva y 

eficazmente su seguridad, sus fronteras y su soberanía contra cualquier ataque o agresión 

del“Imperialismo”. Con el ingreso al pacto de Varsovia, Alemania Oriental pudo establecer 

nuevas relaciones sociales y económicas para favorecer su desarrollo.  

Para 1955 se declaró obligatorio el servicio militar. En ese mismo año se llevó a cabo el 

rearme y la reorganización del ejército. Así, para 1956 se creó un nuevo ejército nacional y un 

Misterio de Defensa. Cuando se levantó el Muro de Berlín en 1961, las tensiones entre las dos 

Alemanias crecieron y la RDA puso en marcha nuevas medidas de seguridad junto con las 

fuerzas del Pacto de Varsovia para modernizar las armas, incrementaron el número de 

tropas e implementaron una capacitación militar mucho más activa e intensa. 

 

 

e) POLÍTICA EXTERIOR 

 

La política exterior de la República Democrática Alemana se caracterizó por ser pacifista, 

según declaraciones oficiales. La RDA buscó establecer un ámbito de paz y desarme, de 

distensión y coexistencia pacifica. “Desde que existe, como parte integrante de la comunidad 

de Estados Socialistas, sigue una política de paz, de justicia social, de democracia y de 

seguridad, de entendimiento y de paz entre los pueblos.”53 En relación con la Organización 

de la Naciones Unidas (ONU), la RDA dio gran prioridad a sus relaciones por considerar 

                                                 
52 El fruto de duros años, experiencias, resultados, perspectivas, Op.cit., p.109. 
53 Alemania (República Democrática, 1949-****).  En nombre de la razón política, Dresden, Zeit im Bild, 1971, 27 p., p.7. 
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que este organismo era parte integrante del conjunto de relaciones internacionales, porque 

constituía un foro universal de diálogo y porque reunía las fuerzas a favor de la paz, el 

desarme y la cooperación. “La ONU ofrece un marco idóneo para movilizar y aglutinar las 

fuerzas a favor de la paz, el desarme y la cooperación en igualdad de derechos. Las 

resoluciones de la Asamblea General de la ONU son instrumentos importantes de esta 

tarea.”54 

La política exterior de la RDA se preocupó por afianzar relaciones de buena vecindad con 

todos los países vecinos y para lograr este objetivo, el gobierno de Walter Ulbricht se planteó 

5 objetivos principales.* 

A la RDA le preocupó seriamente la existencia de los numerosos conflictos en varias partes 

del mundo. Consideró que para solucionarlos era necesario acabar con los vestigios del 

colonialismo y del racismo y con la explotación y opresión de los pueblos, “porque basa su 

política de paz en los principios del acuerdo de Potsdam y ha extirpado en su territorio el 

militarismo, el fascismo y el racismo con todas sus bases políticas y económicas”.55  

Gracias a su desarrollo, la RDA logró ocupar un lugar importante en el bloque socialista, así 

como un lugar importante entre los países de mayor grado en la industria. Buscó el 

establecimiento de relaciones diplomáticas con países de Occidente, esfuerzo que se vio 

mermado por la política de la RFA, quien obstaculizó su reconocimiento.  

                                                 
54 Neugebauer, Bernhard.   La política exterior de la República Democrática Alemana: algunos aspectos, México, Instituto Matías  
    Romero de Estudios Diplomáticos, 1985, 18 p., p, 9.   
55 En nombre de la razón política,  Op.cit., p.7 
* ver anexo VI texto 1, p. 200. 
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CAPÍTULO III 

REUNIFICACIÓN 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

68

68

 

 

 

 

 

Inundación 

 

Esperamos que cese la lluvia,  
aunque nos hemos acostumbrado  
a permanecer invisibles, tras la cortina.  
La cuchara es colador ahora y nadie se atreve ya  
a extender la mano. 
Muchas cosas flotan por las calles,  
cosas bien escondidas en tiempo seco.  
¡Qué penoso ver las sábanas usadas del vecino!  
Vamos a menudo al indicador de nivel  
y comparamos, como relojes, nuestras cuitas.  
Algunas cosas pueden regularse.  
Pero cuando los aljibes se desborden y se colme la medida que heredamos  
tendremos que ponernos a rezar.  
El sótano está sumergido, hemos subido las cajas  
y comprobamos con la lista el contenido.  
Todavía no se ha perdido nada...  
Como es seguro que las aguas bajarán pronto  
hemos empezado a coser sombrillitas.  
Será muy duro volver a cruzar la plaza,  
claramente, con sombra de plomo.  
Al principio echaremos de menos la cortina  
y bajaremos al sótano a menudo  
para contemplar la marca  
que las aguas nos legaron 

Günter Grass 
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1 RELACIONES INTER-ALEMANAS 

 

 

A pesar de las sucesivas medidas de autoaislamiento de la RDA (pasaporte y visado 

obligatorio para el tránsito entre la RFA y la RDA), en abril de 1969 Bonn se declaró 

dispuesto a concertar acuerdos con la RDA, por debajo del umbral del reconocimiento de su 

existencia a efectos del derecho internacional. Es obvio que sin el previo entendimiento con 

Moscú difícilmente podía llegar a plasmarse algún tipo de acuerdo ínter alemán. 

El 28 de noviembre de 1969 la RFA se adhirió al Tratado de la no proliferación de las armas 

nucleares. Tras las turbulencias que tuvo que afrontar la llamada gran coalición en el pleno 

de la política interna (conflicto de Vietnam, leyes de excepción, procesos de Auschwitz, 

revuelta estudiantil) el nuevo gobierno tuvo la necesidad de sacar adelante su política de 

entendimiento. 

La situación de paridad nuclear entre las dos superpotencias se tradujo en un proceso de 

distensión que siguió adelante a pesar del Pacto de Varsovia y a la política reformista de 

Praga en 1968 y dio frutos concretos: la política de paz y distensión preconizada por Willy 

Brandt se articuló en torno al Tratado de no agresión y reconocimiento de la inviolabilidad 

de las fronteras europeas firmado entre la República Federal de Alemania y la Unión 

Soviética el 12 de agosto de 1970 en Moscú. En la <Carta sobre la unidad alemana> el 

Gobierno Federal reafirmó unilateralmente la aspiración de restablecer la unidad alemana. 

En el Tratado de Varsovia, firmado el 7 de diciembre del mismo año, se normalizaron las 

relaciones con Polonia y se reconoció la línea Oder- Neisse como frontera occidental polaca. 

El Acuerdo Cuatripartito (Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética) sobre 
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Berlín, del 3 de septiembre de 1971, confirmó el status quo de la ciudad. El reconocimiento de 

los esfuerzos alemanes en pro de la paz y de la distensión se plasmó a nivel mundial en la 

concesión del premio Nóbel de la Paz a Willy Brandt en 1971. 

En virtud del mismo, los sectores occidentales de Berlín no eran parte constitutiva de la 

República Federal, pero al mismo tiempo se reconocía que debían mantenerse y seguir 

desarrollándose los “vínculos” existentes entre ellos. De este modo se posibilitaron mejoras 

prácticas de la situación, que hicieron más soportable la división de la ciudad y hasta cierto 

punto permeabilizaron el Muro. En conjunto la cuestión de Berlín se suavizó y se reglamentó 

en aspectos concretos. 

Fue Willy Brandt, un hombre que participó en la resistencia contra la dictadura hitleriana, 

quien se puso al frente de un nuevo gobierno federal y orientó sus energías a la construcción 

de un orden de paz Paneuropeo y creador de la Ostpolitik (política de apertura y de no 

agresión). Las condiciones fueron favorables, ya que Moscú y Washington mantenían 

conversaciones sobre la limitación del armamento estratégico y la OTAN propuso 

reducciones equilibradas de tropas por ambas partes. 

Bonn y Berlín indagaron a su vez posibilidades de llegar a un acercamiento. Los jefes de 

gobierno de los dos Estados alemanes, Brandt y Stop, se reunieron por primera vez el 19 de 

marzo de 1970 en Erfurt. El 21 de mayo de 1970 se celebró un segundo encuentro en Kassel. 

Berlín y Bonn sostuvieron que no tenían ninguna reivindicación territorial la una con la otra 

y manifestaron su voluntad de mejorar la cooperación entre ambos países. Además en un 

informe sobre medidas humanitarias, Varsovia dio su conformidad a la repatriación de 

alemanes desde Polonia y a la reagrupación de las familias por intermedio de la Cruz Roja.  

“En agosto de 1970 se firmó en Moscú el tratado de no agresión y reconocimiento de status 
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quo. Ambos signatarios aseguraron que no tenían ninguna pretensión territorial contra 

<quien fuera>. En la carta sobre la unidad alemana entregada en Moscú la RFA constataba 

que el tratado no contravenía el propósito de cooperar a un estado de paz en Europa, en el 

que el pueblo alemán recupere, en el libre autodeterminación, su unidad”.56 

Tras la reelección de Brandt como canciller federal el 14 de diciembre de 1972, quedó 

facilitado el camino para la firma del tratado ese mismo mes. Las dos Alemanias convinieron 

en que se abstendrían de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza y corroboraron la 

inviolabilidad y autonomía de ambos Estados. Además se declararon dispuestas a regular 

problemas prácticos y humanitarios. 

El Tratado sobre las bases de las relaciones entre la RFA y la RDA, el 21 de diciembre de 

1972, normalizó las relaciones ínter alemanas se convino en intercambiar representaciones 

permanentes. Así se abrió el camino hacia infinidad de acuerdos concretos. * 

El 18 de septiembre de 1973 los dos Estados alemanes fueron admitidos en la ONU. El 1 de 

agosto de 1975 ambos Estados firmaron el Acta Final de la Conferencia sobre la Seguridad y 

la Cooperación en Europa (CSCE) en Helsinki.  Se constató que el Reich alemán seguía 

existiendo a efectos del derecho internacional y que coincidía con la RFA, no debiendo 

considerarse a la RDA como país extranjero, sino exclusivamente como parte del territorio 

nacional. 

Por otra parte, el gobierno de la RDA se cuidó de mantener a toda costa al margen su 

ideología, por ejemplo “se suprimió de la constitución de la RDA la expresión <Estado 

Socialista de la Nación Alemana>, que fue sustituido por la fórmula <Estado Socialista de 

                                                 
56 Revista Budesregierum. Bonn. 1996. p.38. 
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Obreros y Campesinos.>”57 Se eliminó así mismo el párrafo que se refería a la 

responsabilidad de señalar a toda la nación alemana el cambio hacia el futuro de paz y 

socialismo. 

Tras la dimisión de Willy Brandt como consecuencia del descubrimiento de un espía de la 

RDA en la Cancillería (caso Guillaume secretario de Brandt) en mayo de 1974, la política de 

equilibrio fue proseguida por el Canciller Federal Helmut Schmidt. A partir de 1975 los 

movimientos de resistencia interna contra los tullidos regímenes autoritarios de Europa 

central y oriental pudieron remitirse a los principios de la libre circulación trans-fronteriza y 

la promoción del respeto de los derechos humanos y civiles consagrados en el Acta Final de 

la CSCE de Helsinki.  

El Gobierno Federal llevó adelante su política de entendimiento y cooperación en provecho 

de los habitantes de la RDA. Con enormes aportaciones financieras de la República Federal, 

se construyó una autopista entre Berlín y Hamburgo, a través del territorio de la RDA, y se 

abrieron las vías fluviales de tránsito hacia Berlín-Oeste. 

“Entre 1972 y 1985, fueron más de 82 millones los pasajes del Oeste al Este: imaginemos el 

número de coches que anduvieron por todas las carreteras del Elba al Oder, de Turingia al 

Báltico, un sin fin de ropa, de objetos, vistos o regalados, análisis de diferentes 

comportamientos y finalmente el intercambio de informes. Ya fuera por medio de noticias 

televisadas u objetos de consumo, de la moda y las modas, de las normas industriales o las de 

comportamiento, de los regalos personales y los subsidios públicos.”58 

A partir del año 1977 el Estado y la sociedad de la República Federal se vieron confrontados 

con el flagelo terrorista de la llamada Fracción del Ejército Rojo (RAF).”La espiral terrorista 
                                                 
57 Idem. p. 38 
* ver anexo VI en texto 2, p.202. 
58 Anne-Marie, Le Gloannec, “El reencuentro de Alemania” en Nexos, México, D. F., 1990,151.  
( DE julio de 1990: http://www.nexos.com.mx/articuloEspecial.php?id=2832)  
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comenzó con incendios en grandes almacenes y prosiguió con atentados contra 

personalidades, ataques con bombas, atracos y secuestros que durante largo tiempo 

dominaron la vida política, condujeron a un endurecimiento de las disposiciones legales pero 

en ningún momento debilitaron la capacidad de respuesta de la República ni la adhesión de 

la población al Estado democrático de Derecho.”59 La RDA se benefició financieramente de 

los acuerdos puntuales que siguieron el tratado básico. 

Entre 1969-1979, los intercambios comerciales se multiplicaron por seis entre las dos 

Alemanias.  De forma indirecta la RFA inyectó entre 30.000 y 40.000 millones de marcos en la 

RDA; incluso llegó a comprar prisioneros políticos por alrededor de 40.000 marcos.*   

La RDA llegó a depender tanto de la RFA, que resultó ser desestabilizador para sus propios 

hermanos del Este;” La sociedad y el gobierno de Alemania occidental no compensaron las 

quiebras del régimen, sino que las revelaron y alimentaron así los focos de contestación. De 

esta manera actuaron doblemente, al proveer apoyos materiales, intelectuales y psicológicos 

a la oposición alemana del Este e indirectamente al demostrar que los cimientos del régimen 

no eran sino demagogia pura. Los dirigentes alemanes del Este pretendieron crear un Estado 

y un hombre nuevos, socialistas: resultó lo contrario. La sociedad y el Estado de Alemania 

del Este dependieron aún más de la sociedad y el Estado de Alemania del Oeste porque 

dependían únicamente de ellos. Ya que no podían marcharse al Oeste, los alemanes del Este 

atrajeron a la República federal, por lo que tuvieron acceso a un solo mundo, el de la RFA, 

misma que les trajo su visión del mundo. De modo que la RDA nunca dejó de ser una 

                                                 
59 Idem. 
* ver anexo IV en tabla No. 3 p. 196. 
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sociedad penetrada. Como sus dirigentes querían que fuera cerrada, la RDA fue penetrada. 

Como sus dirigentes querían que fuera autárquica, fue dependiente.”60 

Es interesante marcar o hacer una observación sobre la situación que se vivió dentro de la 

sociedad en cuanto a su identidad como alemanes, tanto para los alemanes de la RFA como 

los de  la RDA;  “A principios de la década de los setentas, la RFA manifestó su afán de 

identidad, primero desde abajo, luego desde arriba. El redescubrimiento del folklore, de la 

historia local, del terruño, del medio ambiente, de los países alemanes y, por otro lado, la 

querella de los historiadores, van unidos por un mismo hilo: el de la búsqueda de la 

identidad, como si los alemanes buscaran lo que habían perdido más que otros, como si se 

reconocieran el derecho a tener sentimientos y un pasado. Fue así como el Oeste redescubrió 

el pasado y el presente, el pasado alemán reencontrado en la RDA, que lo preservó de la 

modernización. La RFA redescubrió también el presente alemán del Este. La RDA, que en los 

años sesentas y setentas había desaparecido de las conciencias occidentales, volvió 

furtivamente bajo la forma de imágenes y, luego, masivamente bajo la forma de emigrados... 

Los que fueron entonces a la RDA regresaron con imágenes de nostalgia”61 

Mientras que en Europa Occidental seguía avanzando el proceso de integración en el seno de 

la Comunidad Europea, en el Este del continente nuevos conflictos ensombrecieron el final 

del decenio de los setentas, de la distensión y el comienzo de la década de los ochenta. Las 

tropas soviéticas invadieron Afganistán, en Polonia se impuso la ley marcial para combatir 

un movimiento obrero independiente del aparato estatal y también el despliegue de nuevos 

misiles de alcance medio en la Unión Soviética hizo temer un retorno a los tiempos de la 

                                                 
60 Loc.cit. 
61 Loc.cit. 
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confrontación aguda. En señal de protesta contra la invasión de Afganistán, los Estados 

Unidos, Canadá, Noruega y la RFA no participaron en los Juegos Olímpicos de Moscú en 

1980. En ese mismo año la respuesta al rearme soviético consistió en la denominada doble 

decisión de la OTAN, que implicaba el despliegue de nuevos misiles en el Oeste para el caso 

de que la Unión Soviética no desmantelara, a su vez, sus nuevos misiles.   

En los años ochentas, entre las relaciones ínter alemanas también se siguió una política de 

limitación de daños: la RDA impuso un drástico aumento de las cantidades que debían 

cambiar obligatoriamente los visitantes occidentales al entrar en la RDA. Además el Jefe del 

Estado y del Partido Erich Honecker, exigió el reconocimiento de la nacionalidad de la RDA 

y el estatuto de embajadas para las representaciones permanentes.  

Ante esa vuelta de tuerca, el Canciller Federal Helmut Schmidt incluso viajó a la RDA, pero 

prácticamente no consiguió ninguna concesión sustancial. El progresivo endurecimiento 

ideológico del régimen era en buena medida una reacción ante la creciente actitud de 

protesta de amplios estratos de la población de la vecina Polonia, que reivindicaban cada vez 

más abiertamente reformas económicas, la garantía de las libertades públicas y medidas de 

desarme.   

Pero no sólo en el Este hubo un desgaste de autoridad como consecuencia del debate en 

torno a los misiles. Cuando en Bonn, el FDP se decidió a cambiar el rumbo de la política 

económica y empezó a distanciarse de la coalición gubernamental, la base del SPD, en buena 

medida bajo la presión del movimiento pacifista y parte de los sindicatos, negó su apoyo al 

Canciller Federal Schmidt por aferrarse a la doble decisión de la OTAN.   

 El 1 de octubre de 1982, Helmut Kohl fue investido jefe de gobierno de una coalición de los 

partidos CDU/CSU y FDP mediante el mecanismo del voto de censura constructivo. Kohl 
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salvaguardó la continuidad de la política de seguridad del Gobierno alemán y llevó adelante 

la estrecha cooperación con París y Washington en pro de la consolidación y progresión de la 

integración europea. A pesar de las multitudinarias manifestaciones pacifistas, el Gobierno 

de Kohl se mantuvo firme. Finalmente, en noviembre de 1983 el Bundestag Alemán votó a 

favor del rearme. Con ello se evitó una crisis en el seno de la OTAN. Ya a mediados de los 

años ochenta las superpotencias entablaron un nuevo diálogo en materia de desarme, que 

permitió retirar al poco tiempo los nuevos misiles desplegados en Alemania.  

En 1987, Helmut Kohl trazó con ocasión de una visita de Erich Honecker a Bonn una nueva 

perspectiva para las relaciones ínter alemanas, resultante del viraje de la política en Moscú: es 

decir la Perestroika y la Glasnost.  
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2 CAUSAS EXTERNAS DE LA REUNIFICACION 

 

a) EL PAPEL DEL BLOQUE SOCIALISTA 

 

A partir de la década de los setentas el desarrollo de la Comunidad Europea y Japón, 

propiciaron un crecimiento en la economía mundial, ajustándose a las circunstancias que se 

derivaron de una nueva división internacional del trabajo, Estados Unidos y la Unión 

Soviética privilegiaron la expansión política-militar y perdieron terreno ante las competitivas 

economías europeas y japonesas. El haber enfatizado su confrontación global, les desgastó su 

capacidad de conducir el sistema productivo mundial. 

En la Unión Soviética se dieron una serie de situaciones ocurridas por los cambios que 

repercutieron económicamente de varias formas ya que su auge económico disminuyó por el 

decrecimiento de su producción industrial entre 1976 y 1980 en un 2,8%, su renta nacional 

decreció entre 1981 y 1982 y bajó aún más al 2.3%, esto fue consecuencia de las circunstancias 

internacionales y de la crisis del petróleo en los años setentas. 

Hay que mencionar que también políticamente en la URSS hubo cambios: 

a) En 1982 murió Leonid Brezhnev, le sucedió Yuri Andropov quien promulgó reformas para 

aumentar la productividad al trabajo, basándose en el desarrollo científico-tecnológico. 

b) Andropov deseaba una descentralización administrativa y disminución de la burocracia, 

esto repercutió en los costos del proceso productivo. 

c) En 1984, murió Andropov y asumió el poder Chernenko (quien sólo estuvo hasta 1985) y 

no pudo continuar lo planeado por su antecesor. 

d) En 1985, llegó al poder Mijail Gorbachov, quién también deseó realizar cambios a fin de 

poder recuperar los valores de la revolución soviética. 
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e) Gorbachov trazó un plan que incluía dos criterios: Perestroika y Glasnost. La Perestroika 

perseguía la finalidad de la restauración económica de todas las economías del Pacto de 

Varsovia: era una reforma política y económica del sistema, en esta reforma se debían 

mantener las estructuras socialistas; 

f) Gorbachov no pretendió la eliminación del socialismo, aunque era partidario de cierta 

independencia en las empresas (se incluyó la autocontabilidad y el autofinanciamiento).  

g) Se persiguió lograr la rentabilidad y frenar el declive del socialismo ante la competencia 

internacional y se apoyó a la economía de mercado 

h) Su otro criterio era la Glasnost o transparencia, que consistía en una serie de reformas para 

salvar al sistema socialista, fue una apertura de la información, de los medios de 

comunicación a las distintas corrientes y opiniones.  

i) En el ámbito de la política exterior, hubo cambios que proporcionaron credibilidad Y 

respetabilidad internacionales, gracias a su política de repliegue en el ámbito ideológico-

militar reflejándose esto en 1986 postuló un objetivo, la eliminación (para antes de 1995) de 

las armas nucleares, la producción bélica sería reducida y se fomentaría la industria civil.  

Gorbachov y los reformadores que lo apoyaron, decidieron adaptar estas medidas a las 

nuevas transformaciones económicas-tecnológicas internacionales, ya que la URSS había 

quedado rezagada respecto a los países desarrollados de occidente, y en poco tiempo su 

poderío quedó subordinado ante los avances de las sociedades capitalistas postmodernas. 

Para realizar este objetivo, se realizaron una serie de reuniones: Viena 

(Acuerdos para las negociaciones sobre fuerzas armadas convencionales en Europa), 

Estocolmo (Fomento al desarme en Europa), Ginebra (1985), Reikiavik (1986). Para lograr la 

confianza y seguridad en Europa. En Washington (1987), para frenar la carrera armamentista. 
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En ese mismo año, 1987, anunció Gorbachov que <todos los países pertenecientes al Pacto de 

Varsovia deben ser libres>, dicha afirmaci6n fue muy importante. 

Mijail Gorbachov pudo detectar que las condiciones en la economía soviética, no estaban 

aptas para continuar sosteniendo el excesivo gasto militar, para ello, debió introducir 

reformas y negociar el desarme; "Acuerdo de reducción de armas nucleares de alcance corto 

e intermedio con los Estados Unidos, diciembre de 1987: El acercamiento entre Moscú y 

Washington creó un clima de distensión mundial. El retiro de las tropas de Afganistán, mayo 

de 1988. El reconocimiento de Canciller Sheverdnadze de que la invasión a ese país, fue una 

violación de las normas morales y valores comunes de la humanidad. La declaración de que 

la URSS no intervendría en Europa del Este.  La propuesta de desmantelar la OTAN y el 

Pacto de Varsovia. La reunión en Malta (diciembre de 1989) entre George Bush y Mijail 

Gorbachov, para anunciar que el orden internacional trazado 44 años antes, en la Conferencia 

de Yalta, había concluido, y que el fin de la Guerra Fría era un hecho."62 

Ante las reformas recién establecidas por Gorbachov, hubo impactos en los países de Europa 

Oriental, los gobiernos decidieron empezar sus propias reformas. Por ejemplo: Hungría 

decidió abrir sus fronteras hacia Austria (en septiembre de 1989), ante esta situación, los 

alemanes orientales decidieron llegar a occidente. Esto demostró que muchos preferían el 

estilo de vida occidental.  

Otro suceso, fue que los habitantes se volvieron más críticos y salieron a manifestarse para 

exigir más libertad e igualdad, fueron hasta 300,000 personas por manifestación en la ciudad 

de Leipzig todos los lunes.  

                                                 
62 La actualidad de Alemania, redacción: Arno Kappler, Adriane Grevel; traducción: Rubén Meri, Alemania, Societäts, 1993 528 p.: il. , 
   mapas, fot. (col.), p. 79. 
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El gobierno de la RDA en un principio no siguió las líneas de Moscú; Kurt Hager declaró que 

"no habría por qué empapelar la casa cuando lo hacía el vecino." En pocas palabras, la RDA 

criticaba la Perestroika y al Glasnost. 

Esta posición le ocasionó un aislamiento y críticas por parte de Gorbachov al líder Eric 

Honecker, quien en 1987 visitó Bonn y ahí declaró que se oponía a la reestructuración 

propuesta por el líder del PCUS. “Erich Honecker no deseaba la Perestroika, ni el Glasnost, ni 

las reformas, ni la apertura de las fronteras. Sin duda alguna, desde el principio de la década 

de los ochentas, Honecker pretendía cierta liberalización -liberalidad más que libertad- al 

entreabrir el Muro a algunas personas, principalmente a quienes sus padres o amigos los 

invitaban a la República Federal. Fue así como el Muro se convirtió en un símbolo de 

encierro y de asfixia”63 

En octubre 18 de 1989, Erich Honecker líder de la RDA renunció a su cargo. Su sucesor fue 

Egon Krenz. Más tarde todo el Politburó y el Consejo Ministerial también renunciaron. Ante 

estos hechos la organización del Estado comenzó su descomposición.  

En Berlín oriental, el Secretario Distrital de la SED, Schabo Wski, anunció el 9 de noviembre 

una ley respecto a los viajes hacia el exterior que resultó un tanto confusa y por ello los 

guardias fronterizos no impidieron el cruce de la frontera a la población que así lo 

demandaba. A partir del 9 de noviembre de 1989 el Muro de Berlín pasó a ser historia, el 

símbolo de una de las fronteras más vigiladas en el mundo dejó de cumplir su cometido. 

 

 

 

                                                 
63 Anne-Marie, Le Gloannec, “El muro de papel” en Nexos, México, D. F., 1990, 146. (DE febrero de 1990: 
http://www.nexos.com.mx/articuloEspecial.php?id=2663) 
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b)  EL PAPEL DEL BLOQUE CAPITALISTA 

 

En la reunión cumbre en la ciudad de Malta entre Bush y Gorbachov en diciembre de 1989, 

fue notoria la ausencia del tema de conversación en el que aún existía discordancia: La 

posibilidad de una Alemania unida. Para Estados Unidos, Alemania debía ser un integrante 

pleno de la OTAN, pues ni la Comunidad Económica Europea y ni el Consejo de Seguridad y 

Cooperación Europea le garantizaban un papel preponderante en el mapa político de la 

nueva Europa. En cambio, para los soviéticos, Alemania debía ser neutral y la OTAN ser 

reemplazada por un sistema de seguridad paneuropeo que incluiría a Alemania unificada. 

Postergaron el tema  para posteriores reuniones de cancilleres en Copenhague y Berlín para 

discutir a fondo el caso, James Backer (canciller estadounidense) propondría a Shevardnadze 

(canciller soviético) un paquete que contenía las siguientes condiciones, con tal de hacerlo 

atractivo a los soviéticos. 

“Después de la unificación de Alemania, ni un solo soldado de la OTAN pasaría a lo que era 

la República Democrática Alemana. Los 350 mil soldados soviéticos estacionados en la RDA 

podrían permanecer ahí durante un período de transición de unos cinco años. El gobierno de 

la República Federal Alemana pagaría los 180 millones de dólares que costaría mantener a las 

tropas soviéticas durante esa etapa de transición, así mismo, la RFA construirá en la U.R.S.S 

las viviendas para estos soldados soviéticos. La OTAN empezaría a disminuir sus fuerzas 

para responder así a la cada vez menor amenaza militar que representaba el Pacto de 

Varsovia. Estados Unidos empezaría a buscar la forma de institucionalizar el Consejo de 

Seguridad y Cooperación Europea, a la que pertenece la URSS y otras 34 naciones”64 

                                                 
64 La actualidad de Alemania, Op.cit., p.34. 
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Hubo advertencias en el sentido de que a la hora de establecer la unidad, se tuvieran en 

cuenta "las legítimas preocupaciones de los países vecinos de Alemania (palabras del 

Secretario de Estado estadounidense, Becker, en Berlín).”65 El proceso de unificación, 

finalmente sólo pudo llevarse adelante, porque Bonn dio seguridades de no vincular a la 

cuestión de la unidad, ninguna rectificación de fronteras existentes, de no extender, en caso 

de reunificación, las estructuras de la OTAN al territorio de la ex RDA y de ofrecer como 

compensación a la ventaja estratégica, una reducción de las fuerzas armadas. 

El presidente estadounidense Bush, dio su conformidad a la unidad, con la condición de que 

la República Federal permaneciera en la OTAN. Mijail Gorbachov se preocupaba por los 

efectos causados por la salida de la RDA del Pacto de Varsovia. 

El Canciller Kohl expresó su postura para lograr el proceso de la reunificación consistente en 

varios puntos:  

a) la renuncia a las armas ASO (atómicas, biológicas y químicas) 

b) la reducción de los efectivos militares a 370 mil integrantes 

c) la no expansión de las estructuras de la OTAN en el territorio de la 

   RDA, mientras hubiera tropas soviéticas en él. 

Ante esta situación, en junio de 1990, Gorbachov dio su consentimiento al proceso de 

reunificación, posteriormente a esto, se dieron las condiciones necesarias para la firma de un 

acuerdo denominado "Tratado 2+4", llamado así, por las firmas de las dos partes de 

Alemania, más las cuatro potencias triunfadoras en la Segunda Guerra Mundial (Francia, 

Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética). 

No obstante, la rápida disolución de la RDA fue un motivo de preocupación para la 

administración norteamericana que movilizó a sus expertos en cuestiones alemanas; “Robert 
                                                 
65 Idem. 
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Zoellick y Dennis Ross, asesores del Departamento de Estado, apostaron por crear un marco 

estable de negociación sobre el futuro de Alemania en el que participaran la RDA y la RFA 

así como las cuatro potencias de ocupación. Surgía así el ‘4 + 2’, después de haber rechazado 

la idea de que las discusiones tuvieran lugar en el seno de la Conferencia de Seguridad y 

Cooperación Europea, por el elevado número de Estados integrantes y las dificultades 

consiguientes de llegar a acuerdos operativos. De igual forma se había desechado la 

posibilidad de que fueran Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética 

quienes, en exclusividad decidieran sobre el porvenir alemán.”66 

El gobierno norteamericano se mostró firme partidario de la unificación. Al fin y al cabo, la 

desaparición del telón de acero pudo interpretarse como una victoria de sus posiciones 

tradicionales en defensa de la democracia parlamentaria y la economía libre de mercado, sin 

olvidar el ahorro que supondría la reducción de los cuantiosos gastos militares derivados de 

su presencia en Europa.  

La Comisión Política de la Comunidad Europea, inició en Bruselas una reunión urgente a 

puerta cerrada, para determinar la posición que sus miembros debían guardar frente a los 

acontecimientos en Alemania. Gorbachov por su parte, manifestó su apoyo a las 

transformaciones en Alemania del Este. El Secretario de Estado de Estados Unidos, James 

Baker, se mostró cauteloso en sus declaraciones al respecto. 

“Finalmente, los cuatro ministros de Asuntos Exteriores de las cuatro antiguas potencias de 

ocupación, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Federal y el jefe de gobierno de 

la República Democrática firmaron el 2 de septiembre de 1990 el Tratado sobre el Reglamento 

definitivo de la Cuestión Alemana, que devolvía el ejercicio de la plena soberanía a la nueva 

                                                 
66 Diez Espinosa, José Ramón, Ricardo M. Martín de la Guardia, Historia contemporánea de Alemania, 1945-1995: de la 
división a la reunificación, Madrid, Editorial Síntesis, 1998, 303p., p. 270. 
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Alemania Unificada.”67 Las autoridades alemanas aceptaron la reducción del ejército a 

trescientos setenta mil hombres para lo cual disponía de hasta cuatro años y además 

renunciaría   a la posesión de armas químicas y nucleares. 

Con todo, el 3 de octubre de 1990, Berlín celebró la reunificación formal de Alemania con 

música, fuegos artificiales y bailes callejeros.  Así, Una vez más constatamos que para el 

proceso de la reunificación alemana, se debieron dar las condiciones externas, acordes a ésta, 

y gracias a la postura adoptada por los países aliados. 

 

 

 

 

3 CAUSAS INTERNAS DE LA REUNIFICACION 

 

La revolución que acabó con el viejo régimen en la RDA no nació de las presiones del 

interior, sino que fue detonada por una crisis en el régimen provocada por los cambios en 

otros países como ya mencioné. En el verano de 1989, Hungría, “bajo su nuevo gobierno 

reformista” empezó a desmantelar la frontera reforzada con Austria, decidiendo también 

suspender las restricciones del visado germano-oriental con respecto a los viajes a Occidente. 

Aproximadamente 220.000 veraneantes de la RDA se encontraban en Hungría en agosto y 

posiblemente una décima parte decidió aprovechar la oportunidad de la apertura de 

fronteras para huir al Oeste, llevándose únicamente lo que tenían encima.  

La reacción de las autoridades de la RDA fue de enojo e irritación, el órgano oficial del 

partido comunista, Neus Deutschland, publicó el editorial intitulado” El gran golpe de la 

                                                 
67 Idem. 
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RFA”, en el cual reafirmó: “Tras una larga planificación y una organización minuciosa, el 

pasado lunes se procedió, en una acción solapada y alevosa sostenida con un derroche 

propagandístico en gran escala, a hacer salir ilegalmente de la República Popular Húngara a 

gran cantidad de los ciudadanos de la RDA rumbo a la RFA, infringiendo así tratados y 

convenios firmados sobre la base del derecho internacional. Este es un acto sin precedentes 

en la vida internacional, en las relaciones entre Estados soberanos, y significa una abierta 

injerencia en los asuntos internos de la RDA y de otros Estados”68 

En un principio, la acogida en Occidente fue llena de júbilo: se instalaron campos de 

refugiados para recibir a los recién llegados, las ofertas de trabajo empezaron a llover desde 

Alemania Occidental y, en medio de una atmósfera festiva, empezó a hablarse de la 

“reunificación de los alemanes en territorio germano-occidental”. Otros alemanes orientales, 

al ver todas las noches los reportajes de la televisión de la RFA, decidieron no dejar escapar la 

oportunidad de abandonar el país: algunos partieron hacia Hungría vía Checoslovaquia, 

mientras que otros buscaron refugio en las embajadas de la RFA en Praga y Varsovia. Muy 

pronto el movimiento había alcanzado proporciones de crisis; el personal de la embajadas se 

veía superado por los miles de personas que buscaban asilo y exigían partir hacia el Oeste; 

los gobiernos que los acogían tenían problemas en sus relaciones tanto con la RDA como con 

la RFA; el gobierno de la RFA empezó a estudiar con preocupación la capacidad de la 

economía y la situación de la vivienda para absorber a los cientos de miles de inmigrantes, 

mientras que el de la RDA era plenamente consciente de que esta perniciosa hemorragia de 

ciudadanos suponía una crisis muy grave, que afectaba  no sólo al funcionamiento de la 

economía, como en la década de los cincuenta, sino que representaba un golpe al corazón 

                                                 
68 Patula Jan ,  “La reunificación alemana en la perspectiva histórica “ en  Iztapalapa,  Revista de Ciencias Sociales y  
    Humanidades, publicación semestral de la UAM-I, División de Ciencias  Sociales y Humanidades , México, D. F.,   
    enero-junio 1995, 36, XV, p. 234. 



 

 

86

86

mismo de las pretensiones de legitimidad del régimen. Los intentos de frenar el éxodo 

cerrando todas las fronteras del país, no sólo encerrando a los alemanes orientales en Europa 

Oriental, sino limitándolos, en cierto sentido, a una especie de <arresto domiciliario> en la 

misma RDA, eran claramente impracticables y suponían la admisión del fracaso. 

La situación se vio en cierta medida complicada por la frágil salud de Erich Honecker, 

sometido a una grave operación de vesícula en el verano y afectado, según los rumores (más 

tarde confirmados), por un supuesto cáncer. Honecker haciendo prácticamente caso omiso de 

los problemas de su país, siguió adelante con el proyecto de conmemoración del 40 

aniversario de la RDA en octubre de 1989. Mientras tanto, aumentaba la actividad de una 

serie de grupos en el país entre los que destacaba Nuevo Forum, para enfrentar directa y 

explícitamente al problema de por qué tantos alemanes orientales querían marcharse, en vez 

de limitarse a intentar evitar que lo hicieran.  

Una importante característica de estas primeras voces a favor de la reforma era el rechazo del 

sistema germano-oriental y la exigencia de avanzar hacia algún tipo de socialismo humano, 

no estalinista y verdaderamente democrático. Estas voces, que reclamaban el debate interno 

para lograr una reforma constructiva del sistema, empezaron a hacerse notar, a través, sobre 

todo, de la organización de manifestaciones masivas semanales en Leipzig y, a menor escala, 

en otras ciudades importantes. En un principio se temió que dichas concentraciones fueran 

simplemente aplastadas por la fuerza y fuera necesaria una gran dosis de valor y disciplina 

para salir y manifestarse de un modo pacífico y organizado.  

El papel desempeñado por la iglesia tuvo aquí mucha importancia, debido a su coordinación 

de protestas no violentas, vigilias pacíficas a la luz de las velas, encuentros para rezar y 

debates. El momento decisivo llegó el 9 de octubre, cuando las autoridades renunciaron al 
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uso de la fuerza para reprimir la manifestación de Leipzig y admitieron, de hecho, la 

legitimidad de las peticiones de diálogo. A partir de ese momento las manifestaciones no 

dejaron de multiplicarse. 

El gobierno de la RDA, enfrentando estos desafíos y empujado por Gorbachov, quien había 

visitado el país por ocasión del 40º aniversario de la RDA, intentó poner en marcha algo 

similar a una < ultima revolución desde arriba>, para evitar la amenaza de disturbios peores 

desde abajo y tratar de recuperar el control de una situación cada vez más insostenible. En 

una reunión del politburó celebrada el 18 de octubre, Honecker fue sustituido como líder del 

SED, por Egon Krenz, un partidario de la línea dura considerado durante mucho tiempo 

como < príncipe heredero> de Honecker. Sin perder la sonrisa, Krenz regresó de una breve 

visita a Moscú para dirigir una fase inicial de reforma en Alemania Oriental. Pero el pueblo 

no se fiaba de la sinceridad de este reformista de reciente conversión “por el país circulaban 

chistes en los que aparecían frases como <<El tiburón tiene unos dientes bonitos, querida>>, 

(en referencia a la prominente sonrisa de Krenz) y siguió exigiendo reformas radicales, 

aumentando el tamaño y la confianza de las manifestaciones.”69 Mientras tanto, proseguía el 

flujo de refugiados hacia Occidente que ahora utilizaba una ruta mucho más corta a través de 

la frontera checa. 

Es difícil captar todo el sentir de los alemanes  pero muestro lo que sucedió el 20 de octubre 

en la Plaza del Ayuntamiento Rojo  en donde cada orador sea quien fuere tuvo derecho a dos 

minutos a expresar su sentir y tenía que decir su nombre para evitar sospechas de monopolio 

de información.* 

                                                 
69 Fullbrook, Op.cit., p.343. 
* ver anexo VI en texto 3, p. 204. 
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Era evidente que el <<Telón de acero>> que dividía Europa estaba lleno de agujeros: el 

intento del gobierno de la RDA de reducir la presión anunciando unas concesiones de viaje 

muy limitadas (cuatro semanas al año, con permiso) no contentó a nadie; pero, de repente al 

final de una conferencia de prensa celebrada el jueves 9 de noviembre, un agotado portavoz 

del gobierno admitió que las nuevas y amplias libertades para viajar significaban de hecho 

que el muro de Berlín había dejado de servir para sus propósitos originales. Los efectos del 

anuncio no se hicieron esperar. * 

“El 9 de noviembre de 1989, a las siete de la tarde, las autoridades anunciaron por medio de 

Günter Schabowski, portavoz del Politburó, la apertura del muro de Berlín. Mientras ofrecía 

una conferencia de prensa sobre lo tratado aquella jornada en el Comité Central, Gerhard 

Beil ministro de Comercio, le entregó una nota según la cual quedaba autorizada la libre 

circulación de personas entre los dos sectores de la ciudad.”70 La noticia saltó en los teletipos 

de todas las agencias ante la incredulidad de unos, el estupor de otros, y la sorpresa de la 

mayoría. El símbolo por excelencia de la Guerra Fría desaparecía sin que las consecuencias 

estuvieran previstas en la mente de los reformadores germano orientales. Los berlineses de 

ambos lados se abalanzaron hacia el muro; los guardias de la frontera germano-oriental 

abandonaron muy pronto el intento de sellar los permisos o emitir visados y rápidamente se 

extendió un eufórico ambiente festivo, a medianoche, la gente bailaba encima del muro, 

ayudándose mutuamente a pasar, en ambas direcciones, y bebiendo botellas de champán, 

mientras los berlineses se reunían por encima de lo que se estaba convirtiendo a toda prisa en 

un simple trozo de cemento y no la frontera de  dos países en uno semejante.  

“Entre el 13 de agosto de 1961 y el 10 de noviembre de 1989, cuando el muro se derribó, 

                                                 
70 Diez, Op.cit., p. 258. 
* ver anexo VI en texto 4, p.208. 
 



 

 

89

89

39.000 personas consiguieron superar el ‘baluarte’. La mayoría de ellos se escapó en los años 

'61 y '62, mientras que las medidas del cierre no funcionaron a tope todavía. Durante casi 

treinta años unas 100 personas murieron en el intento de escaparse al oeste: más de la mitad 

de ellos fue matado a tiros, algunos se ahogaron en los ríos de la frontera, otros murieron al 

haberse tirado de edificios al lado de la frontera. La primer víctima fue Peter Fechter en 1962, 

el último Chris Gueffroy en 1989”71 

En los días y semanas que siguieron, se fueron abriendo las fronteras entre las dos Alemanias 

y las dos partes de Berlín, creándose nuevos puntos de cruce para tratar de reducir la presión 

del tráfico en ambos sentidos. Los acontecimientos posteriores resultan difíciles de describir, 

“grandes cantidades de alemanes orientales se apresuraron a aprovechar la oportunidad de 

ver cómo era en realidad la vida en la otra Alemania, prohibida y rica, y regresaban de nuevo 

al Este cargados con plátanos, naranjas y los escasos objetos que podían comprar con sus 

limitadas divisas occidentales.”72 

La fiesta tuvo su resaca, y el ‘problema alemán’ no desapareció simplemente con la apertura 

de las fronteras, de hecho, hubo que esperar al invierno 1989-90 para empezar a apreciar las 

dimensiones reales del problema. Por un lado, el flujo de refugiados continuó a un ritmo que 

oscilaba entre 1.000 y 2.000 diarios, alcanzando de un tercio  a medio millón en un año, 

evidentemente, algunos alemanes orientales seguían pensando que podían alcanzar una vida 

mejor en el Oeste, o no se fiaban que el nuevo gobierno instaurara reformas satisfactorias y 

de largo alcance. La continua entrada de refugiados planteaba serios problemas a la 

infraestructura y economía de la RFA, además de provocar el estallido de las tensiones 

sociales asociadas a movimientos políticos extremistas, por lo que la acogida fue mucho más 

                                                 
71 Alemania en Castellano – 50 años de República, www.alemania-online-de/historia, 13 de enero del 2001 
72 Fullbrook, Op.cit. , p. 344-346. 
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fría que la dispensada a los primeros refugiados del verano. Por otra parte, cuando el 

canciller Helmut Kohl planteó, con excesiva rapidez, la unificación de las dos Alemanias, 

entraron en juego toda una serie de cuestiones internacionales muy delicadas.  

El debate internacional se centraba en el cambio de funciones del Pacto de Varsovia y de la 

OTAN, enfrentados a la nueva situación de una Europa Oriental democratizada, así como en 

el tema de la introducción de elementos de mercado en las economías de los países del Este y 

en la relación de estos cambios con el proyecto de integración a la Comunidad Europea de 

Europa Occidental. Las implicaciones de la cuestión alemana iban mucho más allá de las dos 

Alemanias. 

En Alemania Oriental, los procesos internos de cambio político continuaron a buen ritmo. 

Egon Krenz no duró mucho a la cabeza del SED y fue sustituido por el joven, enérgico y 

relativamente reformista Hans Modrow, “en este caso, la elección recayó en el líder del 

SED en Dresde, Hans Modrow, caracterizado en las últimas semanas por su espíritu 

reformador y talante de diálogo. Tanto las encuestas realizadas en el interior del país 

como los comentaristas foráneos coincidieron en señalar sus buenas aptitudes para 

convertirse en el hombre clave del proceso de transición a la democracia en la Alemania 

Oriental.”73 

El SED intentó con él adoptar una nueva imagen y para ello, no sólo purgó a toda la cúpula 

de la vieja guardia, algunos de los cuales fueron juzgados por cargos de corrupción que 

habían alcanzado al público germano-oriental. 

Pero estos cambios no resultaron excesivamente persuasivos y, a mediados de enero de 1990, 

aproximadamente la mitad de los antiguos miembros del SED lo habían abandonado; “En 

esta situación, la precaria estabilidad del SED acabó por desaparecer. Millares de militantes 
                                                 
73 Diez, Op.cit.,p. 259. 
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abandonaban la formación política mientras desde distintos sectores de lo que quedaba de 

Partido se insistía en una reforma interna en profundidad para atajar el camino sin rumbo 

que parecía haber tomado la organización. Sobre todo desde la juventud comunista se pedía 

el reemplazo de los jefes locales y de distrito así como la convocatoria de un Congreso 

extraordinario para determinar la línea de actuación del SED.”74 

El desarrollo de los acontecimientos había desbordado con mucho las previsiones del SED 

que, incapaz de reaccionar, se sumió en una crisis irreversible. “El 1 de diciembre se abolió 

formalmente el principio constitucional del ‘papel dirigente’ de la sociedad atribuido al 

Partido Comunista, con lo que el SED perdía su hegemonía en la dirección y el control de 

la política germán oriental.”75 Tras un cambio constitucional que eliminaba el papel 

dominante inherente al SED en la RDA, se convocaron elecciones para el 6 de mayo de 

1990, más tarde adelantadas al 18 de marzo.  

Al llegar las elecciones del 18 de marzo, el proceso  de derrumbamiento de la economía y 

la administración de la RDA se había acelerado y, a pesar de los valientes esfuerzos de los 

inexpertos movimientos reformistas germano-orientales carentes tanto de experiencia en 

campañas como de recursos básicos, el resultado conservador del voto se vio de hecho 

determinado por la entrada en la contienda de los pesos pesados políticos de la RFA: el 

voto a los partidos de derechas, incluido el CDU germano-oriental –durante cuarenta años 

un títere de los comunistas y ahora validado por Kohl como tolerable socio conservador en 

democracia- era visto por muchos alemanes orientales como la vía más rápida para 

obtener el marco germano-occidental en condiciones favorables y para, en último término, 

convertirse en parte de Alemania Occidental sin tener que abandonar el territorio oriental.  

                                                 
74 Idem. 
75 Ibídem., p. 261 
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El Partido del Socialismo Democrático (PSD, PDS en Alemania Oriental) nació  tratando 

de preservar los principios socialistas como base de una fuerza política capaz de luchar 

por su programa dentro de las nuevas estructuras pluralistas hacia las que parecía 

encaminarse el país, más aún teniendo en cuenta, como acabamos de comentar, que el 

Parlamento había modificado el 1 de diciembre el primer artículo de la Constitución: ya 

no correspondía al Partido Socialista Unificado el papel dirigente ni de la clase obrera ni 

de la sociedad germano oriental. “El PDS modernizaba su discurso al tomar una posición 

decidida en favor de <una democracia radical, el Estado de Derecho, el humanismo, la 

justicia social, la protección del medio ambiente y la igualdad de la mujer>.”76Todos ellos 

empezaron a concretar sus organizaciones y programas mientras que los antiguos 

partidos títeres optaron así mismo por afirmar su independencia: así, por ejemplo, los 

liberales no votaron por Krenz cuando el parlamento ratificó su nombramiento, tratando 

posteriormente de adoptar una línea independiente. 

El carácter de las manifestaciones empezó a cambiar y se produjo un aumento en las 

peticiones de reunificación con Alemania Occidental, así como en las actividades de 

extrema derecha, el gobierno de la RDA utilizó el testimonio de la creciente agitación 

interior como pretexto para frenar el desmantelamiento de la odiada policía de seguridad 

Stasi, pero finalmente se vio obligado a ceder en esta cuestión. 

No obstante, las conversaciones entre el gobierno bajo el mando del moderado primer 

ministro comunista Hans Modrow y los grupos de la oposición empezaron a mostrar los 

efectos de la tensión y, a principios de 1990, el ambiente había cambiado radicalmente con 

respecto al de los primeros días del pacífico y apacible levantamiento de otoño de 1989. 

                                                 
76 Idem. 
76 * ver anexo VI en texto 5, p. 210 
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La unión monetaria de las dos Alemanias entró en vigor el 1 de julio de 1990,* anunciando el 

fin de la existencia de dos estados alemanes independientes y soberanos; pero, en realidad, 

con ello no se abrieron las puertas a una mejoría económica y a una equiparación del nivel de 

vida, sino a un aumento del desempleo y a crecientes tensiones sociales en el Este.  

 

Evidentemente, el camino por recorrer en el experimento sin precedentes de unir una 

economía capitalista con otra comunista e intentar adaptar esta última a las condiciones de 

mercado, eliminando los subsidios protectores y los beneficios sociales, fue accidentado. 

Mientras tanto, la Unión Soviética seguía sufriendo profundos cambios internos, al tiempo 

que renunciaba a sus pretensiones de control de la Europa Oriental.  Helmut Kohl aprovechó 

este momento, posiblemente breve, en el que se abrió una <ventana de la oportunidad> 

internacional, e impulsó a un ritmo acelerado, el proceso de unificación política. Los 

negociadores germano-orientales, enfrentados a una crisis doméstica cada vez más aguda y a 

una coalición gubernamental que se hundía, no se encontraban en situación de imponer 

condiciones a la unificación y, al final, tras la conclusión de las conversaciones <dos más 

cuatro> y su ratificación por parte de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa, 

optaron por acelerar al máximo los trámites.  

El 3 de octubre de 1990, menos de un año después del 40 aniversario de la RDA, ésta había 

dejado de existir; una República Federal más grande había incorporado los cinco Länder 

germano-orientales recién creados, y, en una solemne ceremonia de unificación, los alemanes 

aceptaron la responsabilidad de garantizar que su futuro unido intentaría aprender de los 

errores de su agitado pasado. 
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El canciller Kohl recogió su recompensa política cuando, en las primeras elecciones generales 

celebradas en la Alemania unida en diciembre de 1990, la coalición conservadora -liberal 

gobernante (Demócratas Cristianos CDU/CSU)- se vio confirmada en el poder para dirigir el 

proceso de unificar en la práctica lo que tan rápida e inesperadamente, se había juntado a lo 

largo de los meses anteriores. La Alemania unida que se creó en octubre de 1990 no era 

simplemente una continuación de la Alemania Federal anterior a esa fecha, por mucho que 

esta última determinara las condiciones de la unificación; si bien la constitución básica seguía 

siendo la de ésta, la Alemania unificada se enfrentaba a nuevos desafíos internos e 

internacionales. 
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CAPÍTULO IV 

ALEMANIA Y LA UNIÓN EUROPEA (UE) 
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1 REPERCUCIÓN ECONÓMICA DE LA REUNIFICACION 

 

Bajo la presión de los eventos políticos y económicos se aceleró el proceso de reunificación 

económica, monetaria y social, el 10 de julio de 1990 se consumó la unión de los dos estados 

alemanes. La RDA adoptó la economía de mercado y el sistema social de la República 

Federal, se suprimió el marco de la RDA y se introdujo el marco de la República Federal; las 

empresas que antes trabajaban bajo una economía de planificación central (sin competencia) 

debieron someterse a una competencia de mercado internacional. 

La RFA debió equiparar a los Länder de la antigua RDA, respetando las peculiaridades 

regionales. Para ello fueron necesarias las inversiones, la reorganización, en la economía y 

administración, un sistema social, restaurar el antiguo régimen de propiedad porque ahora 

los productos antes fabricados en la RDA ya no tenían compradores de Europa del este, la 

causa: las divisas necesarias para comprar en marcos alemanes y la disolución del CAME. 

La situación de los nuevos Estados no estaba a la par, ni mucho menos para competir con la 

Comunidad Europea, para que esto sucediera, se tuvieron que dar muchas reformas en la 

economía. 

La estrategia para el despegue de la economía alemana fue, “Tras la implantación de una 

serie de medidas de emergencia de efecto rápido (como por ejemplo las actuaciones para 

minimizar los riesgos en el terreno ecológico) hubo que desarrollar una estrategia que 

brindara a la ciudadanía una perspectiva a futuro, viables a medio plazo en la difícil fase de 
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reconversión económica.”77 Desde un principio la estrategia modernizadora se centró en los 

problemas más apremiantes, aplicándose básicamente en los siguientes elementos: 

a) Fomento de la inversión privada y la fundación de empresas. 

b) Eliminación de las trabas a la actividad inversora.  

c) Mejora de infraestructura.  

d) Promoción de las ventas e incentivar la investigación y el desarrollo.              

e) Privatización y saneamiento a través de la agencia Fiduciaria y los organismos                      

sucesores. 

f) Aplicación de los mecanismos de la política de gestión del mercado laboral para 

amortiguar las secuelas sociales del inevitable proceso de ajuste estructural. 

El paradigma radical de mercado, propagado por los monetaristas y basada en el incentivo 

de la oferta, parecía brindar una solución plausible a la crisis.  “Este paradigma ofreció tres 

opciones: primero, confiar en las fuerzas auto regulatorias del mercado, es decir, que si los 

mercados – incluso el mercado de trabajo – son liberados de las regulaciones que ahogan la 

iniciativa empresarial, se puede volver a la senda del crecimiento y el aumento del empleo. 

La segunda opción: un Estado esbelto es el mejor de los Estados. Como la economía en sí es 

estable, reza el postulado, la crisis tiene que haber sido generada por las numerosas 

intervenciones arbitrarias del Estado. Si éste se limita a ejercer sólo sus funciones centrales y 

reduce los impuestos, la economía recobrará su eficiencia y dinámica originales. Con la 

tercera opción se propagó el primado de la política monetaria. Ya que sin la expansión 

monetaria no puede producirse inflación, se afirmó, el control del volumen de dinero es la 

condición necesaria para asegurar un crecimiento sostenido y el pleno empleo. Un banco 
                                                 
77Kafzyk, Anne Maria, División y unificación: un estudio comparativo entre Alemania y Corea. Tesis Licenciatura (Licenciado en 
Relaciones Internacionales) UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, 1996, p.156. 
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central autónomo, que aplique una rígida política de dinero escaso, debe tener prioridad 

entre los protagonistas económicos. Ese paradigma teórico ganó mayorías políticas en EE. 

UU. durante el gobierno de Ronald Reagan; en Gran Bretaña durante el gobierno de 

Margaret Thatcher y en Alemania, inspirado por el documento Lambsdorff/Tietmeyer, 

durante la coalición conservadora liberal. “78 

Las medidas privatizadoras adoptadas por la agencia Fiduciaria contribuyeron en forma 

determinante a la atracción de capital privado y la estructuración de empresas competitivas. 

Los resultados de las obras de construcción, ampliación y modernización de infraestructuras 

saltaron a la vista en todos los ámbitos, desde los transportes y las telecomunicaciones hasta 

la puesta en marcha de empresas de suministros y el funcionamiento de los servicios 

públicos, incluida la gestión de  residuos. 

La estabilidad de la moneda reflejó la confianza internacional en la política económica y 

financiera alemana, ofreció una base de cálculo fiable tanto a las empresas como a los 

consumidores. La Deutsche Telekom invirtió más de 44,000 millones de marcos en este 

esfuerzo modernizador. Para mejorar la capacidad y calidad de las conexiones se instaló una 

ultramoderna red digital. A estas medidas se añadieron las actividades de empresas privadas 

en el segmento de la telefonía móvil y la comunicación vía satélite. La actividad económica   

siguió perfeccionándose en todo el país.  

“Para reactivar la economía resultó fundamental la puesta en marcha de infraestructuras 

avanzadas tanto en los sistemas de transporte en su conjunto como en las 

telecomunicaciones. Hoy en día los nuevos Estados Federados disponen de la red de 

telefonía y comunicaciones más moderna y potente del mundo. Los ingentes esfuerzos en 

                                                 
78 ¿Un sueño de romanticismo social? El bienestar en democracia, www.internations.de/d/frames/presse/sonder/s/brjahre-s14.htm,  
  16 de julio de 2000.  
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orden a dinamizar el sector de la investigación y la ciencia están propiciando la rápida 

transferencia de conocimientos tecnológicos a las empresas para su aplicación práctica en la 

producción.”79 

Las medidas previstas por el Gobierno Federal en el "programa de crecimiento y empleo” 

entre las cuales se destacaron, “el adelanto de la reforma general del sistema tributario, la 

reforma del impuesto sobre sociedades, la reducción de los costos salariales, accesorios, la 

inversión de las nuevas empresas y la simplificación de los procedimientos de planificación y 

autorización,”80  contribuyeron a intensificar la economía de los nuevos Estados Federados, 

entre otras cosas debido a la creciente interdependencia con el tejido productivo de las demás 

regiones del país. 

La política económica siguió dedicando especial atención al proceso de aprobación de la 

economía de Alemania oriental para que pudiera alcanzar un nivel equiparable al alemán 

occidental. Por consiguiente, la estructuración y el darle dinamismo al Este del país siguió 

siendo una de las prioridades de la política alemana. A medida que se fue consolidando el 

desarrollo económico, el Estado pudo reducir su esfuerzo financiero y concentrarse más en 

los sectores y regiones con los problemas graves. 

También siguieron siendo necesarias cuantiosas transferencias con fines de inversión, en caso 

contrario, una suspensión demasiado rápida de los mecanismos de fomento económico pudo 

hacer caer a Alemania en la <trampa de las transferencias>, es decir, con toda probabilidad el 

despegue económico de los nuevos Estados Federados sufrirían un considerable retraso y 

tampoco se lograrían disminuir las transferencias necesarias para cubrir los costos sociales. 

                                                 
79 De 1945 hasta hoy, www.internations.de/d/frames/presse/sonder/s/brjahre-s14.htm, 16 de julio de 2000. 
80 ¿Un sueño de romanticismo social? El bienestar en democracia, www.internations.de/d/frames/presse/sonder/s/brjahre-s14.htm,  
   16 de julio de 2000. 
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Se podría decir hasta aquí, que la reunificación tuvo sólo cambios positivos en lo que se 

refiere a lo económico, pero, la reunificación incorporó a casi 17 millones de personas a una 

administración económica diferente. Sin embargo, existió un alto índice de desempleo ya que 

también hubo cierre de empresas no competitivas, fue por ello que a partir de 1993 se creó el 

<pacto de solidaridad>. Tal vez una de las problemáticas más difíciles y que más transformó 

la vida de los ciudadanos alemanes orientales, fue el cambio de la economía de planificación 

centralizada, en la economía social de mercado.  

Uno de los principales problemas fue que los bancos alemanes compraron la deuda de la 

Alemania Oriental y aportaron miles de millones de dólares en apoyo, lo cual suscitó 

controversias en la agonizante economía ex soviética. En un principio los analistas se 

preguntaron si Alemania se convertiría en el puente de occidente hacía los estados ex 

comunistas o si se instituiría en un nuevo Reich económico sobre las ruinas del imperio 

soviético. 

La compañía   Treuhandanstalt remató los bienes de la ex Alemania oriental, además de las 

prácticas de venta tradicionales, destacó el objetivo de dividir los Combinats (monopolios 

estatales de la RDA) en varias unidades empresariales que permitieron "crear estructuras 

económicas para estimular la competencia y ofrezcan buenas posibilidades a las empresas 

pequeñas y medianas, con el compromiso de mantenimiento y creación de puestos de trabajo 

rentables, realizar inversiones y participación en la remoción de una eventual contaminación 

ambiental ya existente, indemnización a los dueños que no estén interesados en preservar su 

empresa.”81  

                                                 
81 Mora Tavares, Eduardo. “Privatizaciones: Hacia un Nuevo Milagro Alemán”, en Época: semanario de México., México, D.F., 1991, 3 
de agosto 1992., 63, p. 56. 
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Uno de los objetivos de la reunificación fue restablecer la economía social de mercado en los 

nuevos cinco estados federados (Mecklenburgo-Pomerania oriental, Brandenburgo, Sajonia-

Anhalt, Sajonia y Turingia) y se definieron prioridades: "la oportunidad para un futuro 

común en prosperidad debe hallarse en la integración de la eficiente y competitiva economía 

del sector occidental y la restauración total de la economía del sector oriental, un alto nivel de 

empleo y un crecimiento firme. La competitividad internacional de la economía alemana 

debe ser asegurada y fortalecida a través de la estabilidad, las sanas finanzas públicas y la 

limitación de las cargas impuestas por los costos laborales"82  

Además se crearon condiciones propicias para la inversión, si bien en 1991 Alemania 

mantuvo junto con Japón un alto nivel de actividad económica, para 1992 su crecimiento fue 

más lento en el sector occidental (entre un 2 y 3%) a cambio de un incremento en el oriental 

(de 20 a 25%). 

En ese mismo año (1992), se consideró que perderían sus puestos de trabajo 100 mil personas 

en el lado occidental, donde ya había cerca de 1.8 millones de desempleados. En el caso 

oriental se estimaba que perderían su empleo entre 1.3 y 1.4 millones de personas debido a la 

reestructuración o cierre de las antiguas empresas. 

“Para compensar los enormes costos que conlleva la reactivación de los nuevos Estados 

Federados sin desbordar el endeudamiento de la Federación (el servicio de la deuda 

representa entre tanto casi el 20% del total de los recursos federales), desde el 1 de enero de 

1995 se recaudan en Alemania el llamado ‘recargo de solidaridad’, que asciende al 7.5% de 

los impuestos sobre los salarios, la renta y las sociedades, quedando excluidos los ciudadanos 

                                                 
82 Idem. 
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con niveles de ingresos bajos. Está previsto rebajarlo al 6.5 por ciento a partir del 1 de enero 

de 1997 y al 5.5 por ciento a partir de 1998."83 

Otros por el contrario, aceptaron gozosos el desafío; “Alemania obligará a las compañías 

francesas e inglesas a modernizarse para poder competir. A futuro se vislumbraría que 

dentro de 10 años, nadie hablará del gran poderío económico alemán, sino del gran poderío 

económico europeo.”84 

En un acto público el presidente Helmut Kohl dijo: “unirse significa aprender a compartir 

porque la unidad alemana no va a poder financiarse únicamente con empréstitos de 

rentabilidad alta, hay que hacer cambios en la vida pública y privada con el fin de ayudar, 

ahorrar y dar. La hermandad entre ciudades puede convertirse asimismo en una sólida 

piedra angular de nuestra convivencia"85 

Un problema que enfrentó el gobierno de Kohl, fueron los reclamos de los obreros, por los 

topes salariales, (congeló en 1992, por dos años sus propios salarios para controlar el gasto 

público). Además el gabinete gubernamental, debió de sortear las huelgas surgidas en los 

primeros años de la reunificación.  

A mediados de los años noventas, en Alemania existía una creciente inversión en las 

industrias y creación de éstas, ya que desde su reunificación existió una política de 

saneamiento de la infraestructura, hubo erradicación de daños ecológicos, existieron 

programas de construcción de viviendas y edificación. A los Länder se les involucró en 

apoyo de los presupuestos (también a los municipios). Existió un aumento en los ingresos 

reales de las familias, así como la implantación de sistemas de seguridad social. En el aspecto 
                                                 
83 “La Unión Económica de Alemania”, Revista bundesregierung. Germany, p. 12-13. 
84 La Unión Económica p. 23 
85Grass, Günter, Alemania: una unificación insensata, Madrid, El País, 1990, 181 p., p.10. 
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productivo, hubo aumento en las industrias, artesanías, servicios, construcción, la tecnología 

de investigación y la inversión privada.  

Uno de los efectos de esta reunificación, fue que a nivel de nación se comprendió que muchos 

alemanes orientales y occidentales valoraron de diversos modos el aporte de los habitantes 

de los antiguos Estados federados en favor de los nuevos. El distanciamiento surgido 

durante más de cuarenta años de aislamiento se diluyó progresivamente, toda vez que la 

euforia general de los primeros momentos dio paso a una valoración serena dentro de una 

línea positiva.  

A pesar de todos los problemas, Alemania dispuso de indiscutibles ventajas comparativas, 

como por ejemplo: una estructura económica equilibrada con un importante número de 

grandes, medianas y pequeñas empresas de notable rendimiento en todos los ramos, además 

del alto grado de calificación profesional de los trabajadores. En otro aspecto, el sistema de 

formación profesional dual vigente en Alemania, gozaba de un prestigio en todo el mundo. 

Su eficacia también se evidenció en la escasa tasa de desempleo juvenil. Gozó además de una 

excelente infraestructura pública de transportes y comunicaciones, ello por supuesto 

denotaba una estabilidad económica y social.  

El gobierno marcó una meta al reducir a la mitad el desempleo antes del final de la década de 

los noventas, aportó a esta estrategia un amplio plan de acción para la inversión y el empleo 

estructural.  Sin embargo, en Alemania oriental siguió existiendo una clara desproporción 

entre los salarios y la productividad en comparación con los antiguos Estados Federados. En 

1997 los salarios reales alcanzaron el 77,2 por ciento del nivel alemán occidental y la 

productividad el 62 por ciento. La desventaja que representaban los costos unitarios siguió 
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siendo uno de los principales problemas con que se enfrentaban los nuevos Estados 

Federados por efectos de la localización industrial. 

Entre las diversas medidas del plan de acción figuraban incentivos a las empresas para que 

ofrecieran nuevos puestos de trabajo, mejoraron las expectativas del empleo, fomentaban de 

la actividad empresarial, crearan empleos por medio de una mayor competencia, 

fortaleciendo de la capacitación profesional. 

Desde 1995 los nuevos Estados Federados participan en el sistema de ajuste financiero de los 

Estados Federados (durante el ejercicio de 1995 percibieron cerca de 57,000 millones de 

marcos con cargo al mismo) anteriormente su capacidad financiera estaba asegurada por el 

fondo de Unidad Alemana.  

Hasta finales de 1994 las aportaciones públicas ascendieron a un volumen total de 640,000 

millones de marcos y sólo en 1995 se alcanzó la cifra de 185,000 millones de marcos (la 

federación aportó 136,000 millones, los Estados Federados y municipios occidentales 10,000 

millones, el seguro de pensiones 16,000 millones, el instituto federal del trabajo 16,000 

millones y la Unión Europea <UE> 6,000 millones). La agencia Fiduciaria desempeñó un 

papel clave con vistas a la reconversión de la economía en los nuevos Estados Federados. A 

finales de 1994 al concluir su labor, la agencia Fiduciaria, había privatizado cerca de 15,000 

empresas; el producto de estas privatizaciones ascendió a cerca de 66.000 millones de marcos, 

a los que se sumó un monto total de 211,000 millones de marcos en concepto de compromisos 

de inversión. 

Además, se aseguraron y crearon cerca de 1.5 millones de puestos de trabajo lo cual 

constituyó un resultado especialmente importante dentro de la gestión de la agencia 

Fiduciaria, por cuanto la reconversión de la economía exigió la aplicación de medidas 
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drásticas que incidieron negativamente en el empleo. La consolidación de la competitividad 

llevó aparejada la desaparición de muchos puestos de trabajo. Por esta razón, el Gobierno 

Federal destinó, desde la unificación del país, cuantiosos recursos financieros a la creación de 

nuevos puestos de trabajo. Hasta finales de 1995 se rehabilitaron y modernizaron en los 

nuevos Estados Federados más de 3 millones de viviendas y se construyeron cerca de 80,000 

nuevas viviendas con recursos del Gobierno Federal. Desde la unión monetaria hasta finales 

de 1995 el Gobierno Federal invirtió más de 58,000 millones de marcos en la infraestructura 

de transporte de los nuevos Estados Federados (vías férreas 31,000 millones de marcos; 

carreteras aproximadamente 15,000 millones de marcos y vías fluviales casi 1,000 millones de 

marcos). Desde 1990 se construyeron y modernizaron en los nuevos Estados Federados casi 

9.000 Km. de carretera y 5.500 de vías férreas. 

La confianza del empresariado en el desarrollo económico de los nuevos Estados Federados 

se reflejó en el equipamiento con modernas instalaciones y plantas de producción, “la cuota 

de inversión se sitúa en el 45,1 por ciento, nivel nunca alcanzado en los antiguos Estados 

Federados. Durante el primer trimestre de 1998 el producto interior bruto de los nuevos 

Estados Federados creció en términos reales un 3,8 % con respecto al mismo período del año 

anterior.”86  

El objetivo prioritario del Gobierno Federal con miras a la culminación de la unidad alemana 

fue la superación de la brecha económica y social que aún existía entre Alemania Oriental y 

Occidental. Durante los siguientes años el Gobierno Federal seguirá destinando enormes 

recursos financieros para impulsar la reactivación económica de Alemania oriental. En 1998 

se asignaron alrededor de 52 millones de marcos a medidas de fomento económico, 

desarrollo infraestructural y mejora de las condiciones de vida. 
                                                 
86 La unión económica de Alemania revista bundesreigierungp. 13-14  
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 Con el Canciller Federal Gerhard Schröder se acordó un conjunto de medidas para fortalecer 

el crecimiento económico y reducir el desempleo, destacando el Pacto para el Empleo, la 

vigorización del programa Despegue Este y mejoras sistemáticas en los ámbitos de la 

educación y la ciencia, a fin de consolidar la posición de la economía alemana de cara al 

futuro. Mediante una reforma fiscal a gran escala se calmaron además las cargas de las 

empresas en el apartado de los costos laborales no salariales y se desarrolló el poder 

adquisitivo de la ciudadanía. 
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2) REPERCUCIÓN POLÍTICA DE LA REUNIFICACIÓN 

 

La Guerra del Golfo librada en la primavera de 1991, reveló muy pronto a los alemanes la 

necesidad de reconsiderar su papel en la política exterior, así como de revisar su constitución 

con respecto a las actividades militares en el extranjero.  

El hundimiento de los gobiernos comunistas y la transición a una economía de mercado en 

Europa Oriental obligó a modificar la función y desarrollo de la Comunidad Europea, 

mientras que al final de la Guerra Fría y la disolución del Pacto de Varsovia se plantearon, 

asimismo cuestiones relativas a los nuevos acuerdos de seguridad en Europa y un cambio en 

el papel de la OTAN. 

Las convulsiones políticas en la Unión Soviética y la guerra civil en Yugoslavia pusieron de 

manifiesto que Alemania no era el único país que había sufrido cambios dramáticos al 

cerrarse la era de la posguerra. El bloque de hielo que había mantenido un frágil equilibrio de 

terror durante cuarenta años tras la derrota de Hitler se había derretido, revelando todo tipo 

de desórdenes y conflictos en una nueva e inestable situación.  

Las dos guerras mundiales desatadas por Alemania en el siglo XX habían tenido como 

consecuencia la participación de las superpotencias en los asuntos de Europa, además de 

crear la división de la misma y del mundo entre sistemas sociopolíticos ideológicamente 

definidos y mutuamente antagonistas durante casi medio siglo. Cuando la división se vino 

abajo arrastrando consigo sus certezas, empezaron a aparecer tímidamente las complejidades 

de la construcción de un nuevo orden en el mundo. 
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“Entre los alemanes existían muchas diferencias ideológicas, niveles de vida, gustos de 

conocimientos, esto sobre todo era plausible entre la población joven de ambos territorios 

quienes no se identificaban con la juventud de la otra Alemania. Muchos trabajadores 

occidentales alemanes se quejaron del costo de la reunificación porque éste se tradujo en 

impuestos.”87 

Los trabajadores alemanes orientales se oponían al abandono o pérdida de su sistema de 

seguridad social. La población de la parte oriental, tardó sólo 10 meses (noviembre de 1989 a 

agosto de 1990) en llegar a conocer el sistema de libre mercado -con sus ventajas y 

desventajas- de la RFA.  

La población adulta de ambas Alemanias fue la partidaria del proceso de reunificación por 

haber vivido en una Alemania unida y tener o poseer otro concepto diferente al de las 

generaciones jóvenes de la nación. Los altos dirigentes y políticos, también compartieron el 

sentido de la reunificación pero la reunificación se efectuó sin haber realizado una encuesta 

entre la población. Tras el establecimiento de la unidad alemana y las formidables 

transformaciones políticas que originaron el desmoronamiento del bloque comunista en 

Europa oriental, la RFA y sus socios, se vieron enfrentados a retos totalmente nuevos, entre 

los que se destacaron:  

a) La reconstrucción de los nuevos Estados Federados para consumarse la unidad interna de 

Alemania.  

b) La Unión Europea debió desarrollarse y profundizarse.  

c) Se estableció y salvaguardó una arquitectura global de paz y seguridad porque las tareas 

nacionales, europeas y globales estaban indiscutiblemente unidas.  

                                                 
87 Fulbrook, Op.cit., p. 351. 
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d) La reconstrucción y consolidación de los nuevos Estados Federados no pudo llevarse a 

cabo sin una estricta implantación en el proceso de la integración europea. 

Europa no pudo mantener su nueva articulación sin abrirse a los países reformistas del 

centro y del este del continente. A efectos económicos y políticos fue preciso aproximar a los 

Estados de Europa central y oriental paso a paso a las organizaciones europeas y atlánticas 

comunes. En esta línea se firmó el 24 de junio de 1994 en Corfú un convenio de asociación y 

cooperación entre la Unión Europea y Rusia. La importante ayuda que Europa brindó a 

Rusia responde tanto a su interés vital por el éxito del proceso de reforma democrática como 

a la nueva sintonía de los valores políticos. 

Los desembolsos entre finales de 1989 Y 1994 ascendieron a un total de 90.000 millones de 

marcos. La mayor parte de las medidas de asistencia alemanas para el proceso de reformas 

políticas y económicas en los estados de la CEI, correspondieron a garantías de crédito y 

avales (47,100 millones de marcos). Además cabe mencionar las donaciones espontáneas de 

la población para los habitantes de Rusia (entre 1990 y 1992 las donaciones privadas 

ascendieron a 650 millones de marcos). 

El 31 de agosto de 1994 se celebró, en presencia del Canciller Federal Helmut Kohl y el 

presidente ruso, Boris Yeltsin, la despedida de los últimos soldados de las tropas rusas 

acantonadas en Alemania en el momento de la unificación vivían en Alemania oriental casi 

340,000 soldados soviéticos y aproximadamente 210,000 familiares y civiles. El Gobierno 

Federal destinó un total de 14,600 millones de marcos a medidas de apoyo de la retirada de 

las tropas rusas; la mayor parte de estos recursos se destinó a la construcción de 

aproximadamente 45,000 viviendas y equipamientos para los soldados retornados a Rusia, 

Belarús y Ucrania. 
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Otra de las consecuencias de la Alemania reunificada fue su compromiso financiero en favor 

de los países en desarrollo. Su propósito fue contribuir a mejorar las condiciones de vida a 

nivel económico y también la situación social y política de la población de estos países. El 

respeto de los derechos humanos en los países receptores fue un criterio importante para el 

Gobierno Federal a la hora de asignar recursos a la cooperación para el desarrollo.  

Se podría decir que a mediados de la década de los noventas, los alemanes tuvieron grandes 

dificultades económicas, políticas y sociales, pero que era un riesgo que ellos vivieron y les 

funcionó, es decir un regalo que ellos mismos se tendrían que dar y de ahí mismo sacar 

fuerzas, como lo mencionó Markus Merkel quien fuera el último Ministro de Exteriores de la 

RDA. * 

Una de las consecuencias en la que más hincapié han hecho los alemanes es en la voluntad 

del Gobierno Federal de seguir contribuyendo a la estabilidad y a la salvaguardia de la paz. 

Dentro de la continuidad de su actual política en el ámbito bilateral y multilateral se 

patentiza elocuentemente el hecho de que Alemania es el tercer contribuyente al presupuesto 

de las Naciones Unidas (8.9%) y sufraga el 22.8% del presupuesto de la OTAN y el 28.5% de 

la UEO. A este enfoque responde también la candidatura alemana para ocupar un puesto 

permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En el verano de 1993 una 

unidad de transporte de las Fuerzas Armadas Federales participó por primera vez y a 

petición del Secretario. General de las Naciones Unidas en una operación de los cascos azules 

de la ONU en <zonas pacificadas> de Somalia. “Esta misión fue objeto de un intenso debate 

político en Alemania; en julio de 1994 la Corte Constitucional Federal dictó sentencia en 

virtud de la cual Alemania puede participar con sus Fuerzas Amadas en operaciones en el 

                                                 
* ver anexo VI en texto 6, p. 212. 
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marco de acciones de la OTAN y de la UEO, destinadas a poner en práctica las resoluciones 

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.”88 

Esta posibilidad se extiende asimismo a la participación de fuerzas alemanas en tropas de 

paz desplegadas por orden de las Naciones Unidas. El 6 de diciembre de 1995 el Bundestag 

aprobó por una gran mayoría el envío de 4.000 soldados de las Fuerzas Armadas Federales a 

Bosnia para participar en la misión de pacificación de las Naciones Unidas. 

Quizá una de las preocupaciones de la Unión Europea fue la referente a la inestabilidad 

interna alemana, aunque a lo largo de 1995 volvió a debatirse en los diversos medios de 

comunicación extranjeros si existía un riesgo de inestabilidad política en Alemania, pero los 

resultados demostraron lo contrario ya que los grupos de extrema derecha no estuvieron 

representados en el Bundestag y el resultado oficial de las elecciones generales del 16 de 

octubre de 1994 fue la siguiente: CDU/CSU 41.5%; SPD 36.4%; FDP 6.9%; Alianza 90/Los 

Verdes 7.3% y PDS 4.4%, según las encuestas la mayoría de los alemanes confió en la 

democracia. 

Con los nuevos impulsos hacia la integración europea, Alemania debió realizar desde la 

reunificación un difícil acto de equilibrio: por un lado debían considerarse los temores aún 

existentes en los países socios de que Alemania adquiriera excesivo poder, es decir, que las 

iniciativas políticas debían ser impulsadas en forma moderada, por otro lado, en Europa, 

muchos países esperaron evidentemente una iniciativa alemana para la continuación del 

proceso de desarrollo de la UE.  

La discusión en torno a una Europa con "varias velocidades" había sido desatada ya en 1974 

por Willy Brandt, desilusionado por los reparos británicos a la integración. “Veinte años más 

tarde, fueron Wolfgang Schäuble, jefe del grupo parlamentario CDU/CSU en el Bundestag y 
                                                 
88Kafzyk, Op.cit., p.137.  
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Karl Lamers, vocero de política exterior de la CDU/CSU, quienes dieron el disparo de 

partida para una discusión básica, en parte muy emotiva, acerca del futuro de la UE. En un 

documento presentado en 1994, ambos políticos exigieron el desarrollo del <núcleo firme de 

países orientados hacia la integración y la cooperación> en la UE, al mismo tiempo que ésta 

permanecerá abierta para todo miembro que quiera y pueda satisfacer sus exigencias.”89  

Para muchos, Helmut Kohl fue el ‘padre’ del Tratado de la Unión Europea y su insistencia en 

que la Unión Monetaria Europea debía concretarse puntualmente, aún contra grandes 

resistencias internas, lo ha distinguido como gran europeo. Ello le valió la ciudadanía de 

honor europea en octubre de 1998 durante una conferencia informal de los jefes de Estado y 

gobierno europeos en Pörtschach, Austria. Antes de él, la ciudadanía europea había sido 

otorgada sólo a Jean Monnet.  

Con la elección de Gerhard Schröder como canciller federal en septiembre del mismo año, las 

prioridades cambiaron. ‘Mientras que Kohl dijo en 1996 en Lovaina, Bélgica, que la política 

de unificación europea era en realidad una cuestión de guerra y paz’ y citó a Thomas Mann 

con la frase: "somos europeos alemanes y alemanes europeos", a Gerhard Schröder se le 

atribuyó, en principio, una relación ambigua con Europa.”90  

Algunas declaraciones de Gerhard Schröder durante la campaña electoral provocaron 

algunas irritaciones entre los europeos. También el debate sobre Europa en el Bundestag 

luego de las elecciones federales de septiembre de 1998 evidenció las diferencias entre la 

socialdemocracia en el gobierno y la oposición compuesta por CDU y CSU (democristianos y 

socialcristianos). “El gobierno federal, manifestó Schröder, no puede ni quiere resolver los 

problemas de Europa con la libreta de cheques. Cuando Alemania asuma la presidencia del 

                                                 
89 50 años de Alemania en Europa, www.internations.de/d/frames/presse/sonder/s/brjahre-s14.htm, 20 de julio de 2001. 
90 Idem. 
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Consejo Europeo en enero, agregó, ‘entre las prioridades más urgentes’ se hallará una 

disminución del excesivo aporte alemán a las arcas de la Comunidad.” 91 

No obstante, las declaraciones de Schröder como Canciller Federal siguieron un curso 

pragmático en relación con Europa. En su declaración programática de gobierno del 10 de 

noviembre de 1998 aseguró que “Alemania seguiría siendo un Partenaire confiable en 

Europa y en el mundo. Las expectativas puestas en el gobierno alemán son considerables, 

agregó, y éste intentará no defraudarlas”92.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
91 Alemania en Castellano – 50 años de República, www.alemania-online-de/historia, 13 de enero del 2001 
92 Idem.  
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3) REPERCUCIÓN SOCIAL DE LA REUNIFICACIÓN 

 

Dentro del país, la línea divisora económica y social entre las regiones del este y del oeste no 

sólo no desapareció sino que pareció ganar en nitidez, por lo menos a corto plazo. Se 

demostró hasta qué punto se habían   alejado los alemanes en los cuarenta años de 

separación y muchos alemanes orientales tenían la sensación de ser en realidad habitantes de 

un país anexionado y no socios iguales en la unificación. A pesar de las presiones sobre la 

vivienda y el empleo, la economía de Alemania Occidental experimentó un gran crecimiento 

en los primeros meses posteriores a la unificación, debido al repentino aumento en la 

demanda de bienes germano-occidentales.  

El Bundestag alemán aprobó tres leyes que plasmaron aspectos del programa de crecimiento 

y empleo adoptado por el Gobierno Federal. Dichas leyes tenían por objeto mejorar la 

competitividad de las empresas alemanas y sentar las bases para asegurar y crear puestos de 

trabajo. También incluían medidas de gran trascendencia con miras a consolidar los 

presupuestos públicos y apuntalar la financiación futura de los sistemas de seguridad social. 

El programa de crecimiento y empleo, concretó y desarrolló el plan de acción para la 

inversión y el empleo, presentado por el Gobierno Federal compuesto de cincuenta puntos. 

La "Ley de fomento del crecimiento y el empleo" estableció una serie de ajustes y 

restricciones en los ámbitos del seguro de pensiones y la promoción laboral para reducir los 

costos salariales. Como ejemplo cabe destacar la prolongación de los períodos de vida activa 

mediante el aumento del límite de edad laboral para las mujeres y los trabajadores 

asegurados durante largo tiempo, además de determinadas restricciones en las pensiones 

concedidas en virtud de las ley de pensiones para expulsados y refugiados y la reducción de 
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los períodos de permanencia en balnearios costeados a cargo de la seguridad social. Entre las 

medidas adoptadas en el ámbito de la promoción laboral, figuraron por ejemplo, la 

modificación del umbral de aplicación de la ley de protección contra el despido, el cobro del 

salario en caso de baja por enfermedad se limitó al 80 por ciento, a cambio, puede 

computarse un día de vacaciones por cada cinco días de baja por enfermedad. 

Al mismo tiempo, el incesante flujo de emigrantes económicos y refugiados políticos 

procedentes del Tercer mundo y de Europa Oriental se convirtió en objeto de las crecientes 

actividades neonazis y de ataques racistas. En octubre de 1991, un año después de la 

reunificación, el ambiente en Alemania era muy diferente al de los vertiginosos días del 

idealismo revolucionario del otoño de 1989. 

“La sociedad multicultural es hoy una realidad social en Alemania. Las causas de ello hay 

que buscarlas en los primeros años de la República Federal cuando, necesitaron de mano de 

obra adicional, el Estado del ‘milagro económico’ invitó a ciudadanos del extranjero europeo 

a venir al país en calidad de lo que dio en llamarse Gastarbeiter, o sea, trabajadores 

extranjeros.”93 

A mediados de los años noventa se encontraban en Alemania unos 74 millones de alemanes, 

a los que se suman más de 7,5 millones de ciudadanos oriundos de otros países: "extranjeros", 

como se les denomina comúnmente. 

Alemanes y extranjeros reaccionaron con estupor ante los desmanes xenófobos, a menudo 

con motivación ultraderechista, cometidos en Alemania a principios de los noventas. Gracias 

                                                 
93 ¿Alemania ya no pertenece a los alemanes? - "De los trabajadores extranjeros a la sociedad 
multicultural”,www.internations.de/d/frames/presse/sonder/s/brjahre-s14.htm, 20 de julio de 2001. 
93Diez, Op.cit., p. 276. 
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a las múltiples medidas adoptadas por el Gobierno Federal, los Estados Federados y en casi 

la totalidad de los principales grupos sociales, se logró combatir con éxito tales desmanes. En 

todas las elecciones de los últimos años se patentizó que la xenofobia y el ultraderechismo no 

tenían respaldo político en Alemania.  

En octubre de 1992 el Bundestag de Bonn señaló que "los extranjeros son parte integrante de 

nuestra vida laboral y social, realizan un aporte sustancial a nuestra seguridad social y 

enriquecen la vida cultural de Alemania.”94 Esa declaración no parecía fuera de lugar cuando 

a lo largo del año se constataron más de dos mil doscientos atentadas de carácter xenófobo a 

lo largo y ancho del territorio alemán, cifra notablemente superior a la de 1991. No obstante, 

en 1992 el gobierno alemán había destinado cerca de nueve mil millones de marcos para 

ayudar al millón y medio de refugiados y emigrantes que provenientes en su mayoría de la 

Europa del Este, se acogían al artículo 16 de la Ley Fundamental. El 2 de diciembre de 1992, 

después de los asaltos a instituciones de acogida para extranjeros en Rostock o Mölln en el 

mes de noviembre, el Canciller Kohl expresó ante el gobierno federal su preocupación por 

esta oleada de racismo: “Nuestro Estado liberal de Derecho se enfrenta a una nueva prueba 

capital. Durante los últimos días, ha vuelto a demostrar que está decidido y en condiciones 

de combatir con todos los medios a su alcance la violencia y el terror extremista. La 

ciudadanía rechaza de plano la violencia, sean cuales sean sus causas quien sea su blanco. 

Condena toda forma de xenofobia, animosidad contra el extranjero y antisemitismo.”95  

Por otra parte hubo reacciones en contra “Algunos ideólogos del nazismo como Ernest Nolte 

han reaccionado contra la ley de 1994 (que prohíbe el uso de símbolos o slogan nazis) 

                                                 
 
95 Loc.cit. 
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sosteniendo que dicha ley está en contra del derecho constitucional de la libertad de 

expresión."96 

Días después, la propia cancillería daba luz verde a la creación de un "Grupo interministerial 

de trabajo contra el ultraderechismo en Alemania" que en ese mismo año constataba la 

existencia de al menos setenta y siete organizaciones de extrema derecha con unos cuarenta y 

dos mil militantes activos. Con el aumento del paro, la crisis económica en los territorios del 

Este, el rechazo a la integración del "otro", e incluso la falta de futuro profesional, en marzo 

de 1994 se alcanzó la cifra de cuatro millones de votantes que favorecieron el crecimiento 

electoral de organizaciones ultraderechistas, éstas superaron el 5 por ciento de las elecciones 

regionales de Bremen y Schleswig-Holstein en 1990 y 1992. 

El 26 de mayo de 1993, el Parlamento federal aprobó una resolución para limitar el derecho 

de asilo a aquellas personas que fueran en secreto perseguidas por motivos políticos en sus 

países de origen, y excluyó a aquéllos que lo hubieran solicitado en Alemania después de 

haber pasado por otras naciones en donde hubieran podido legalizar su situación, en caso de 

cualquier Estado de la Comunidad Económica Europea.  

Los inmigrantes eran principalmente búlgaros, yugoslavos, polacos, judíos, soviéticos y de 

países del norte de África, quienes emigraron principalmente a lo que antes era la RFA, “En 

1993 vivían en territorio alemán seis millones y medio de extranjeros, de los cuales cerca de 

dos millones eran turcos y un millón ex yugoslavos, establecidos fundamentalmente en 

Renania del Norte-Westfalia y Baden-Ürtenberg, dos de las áreas más industrializadas del 

país.”97  

                                                 
96 García Luís Alberto, “Alemania, la última mentira” en, El nacional, México, D. F., enero 1996, p. 34 
97 Diez, Op.cit., p. 277. 



 

 

118

118

Esto trajo problemas económicos a los alemanes, puesto que esta gente significó, por un lado, 

mano de obra barata que podría ser contratada en detrimento de sus propios nacionales y, 

por otro lado, significaba un sector desempleado. Todo esto propició reacciones de la más 

diversa índole, entre los alemanes acrecentándose el rechazo al extranjero. Según explicó 

Shalar Andrea quien era una extranjera en Alemania “los incidentes cotidianos de racismo se 

han agudizado enormemente, desde los insultos verbales en las calle hasta los problemas en 

las dependencias del gobierno.”98 

Todo esto provocó el resurgimiento de un fuerte nacionalismo y un rechazo a los extranjeros 

con un marcado racismo, “El racismo que estuvo confinado durante 40 años de comunismo 

también parece haberse liberado en Alemania Democrática.  Muchos de 60,000 trabajadores 

vietnamitas que viven allí se han quejado de haber sufrido ataques físicos y morales desde la 

efervescencia política del año pasado que terminó con el régimen comunista.”99  

Como consecuencia de la reagrupación familiar de la continuación de flujo inmigratorio y de 

que las tasas de natalidad fueron más elevadas entre los conciudadanos extranjeros, esta 

última cifra aumentó anualmente en varios cientos de miles.  

“La solución del problema es una sociedad basada en la igualdad de derechos para 

expresarlo con un concepto rutilante la ‘sociedad multicultural’. El concepto no es difícil de 

explicar: la sociedad multicultural es justamente lo contrario del estado nacional homogéneo 

del nacionalismo étnico. Se caracteriza fundamentalmente por formas pluralistas y 

multiculturales de convivencia amparadas por una constitución democrático-liberal. La idea 

de la sociedad multicultural se contrapone al concepto de Alemania para los alemanes.”100 

                                                 
98 Shalar Andrea, “ Temen los extranjeros que pudiera ser racismo y la xenofobia” en, Excelsior, México, D. F., 29 agosto 1990 
99 Idem. 
100 ¿Alemania ya no pertenece a los alemanes? - "De los trabajadores extranjeros a la sociedad 
multicultural”,www.internations.de/d/frames/presse/sonder/s/brjahre-s14.htm, 20 de julio de 2001. 
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En consecuencia, “la sociedad multicultural no es un programa de abolición del canon de 

valores occidentales o de apertura de las fronteras a una inmigración incontrolada - como 

suponen personas mal informadas, ni mucho menos el anteproyecto de una futura república 

multinacional. Se trata más bien de una respuesta a la interrogante de cómo pueden convivir 

pacífica y libremente en la República Federal de Alemania millones de alemanes y millones 

de extranjeros. Esta respuesta es aplicable sin más al resto de los países de la Unión Europea 

que en su autoconciencia factual, son ya en parte mucho más "multiculturales" que la 

República Federal.”101   

Suman ya alrededor de un millón y medio los ciudadanos de otros países de la UE que viven 

en Alemania. Las barreras mentales y lingüísticas, que más bien obstaculizan la libertad de 

residencia, van cayendo poco a poco. Se intensificarán los intercambios de escolares, 

estudiantes universitarios y científicos. Cientos de miles de alemanes pasarán varios años en 

países de Europa Occidental y Oriental. Todo este movimiento generará incontables 

contactos humanos no sólo entre estudiantes sino también entre trabajadores.  

En una ocasión Umberto Eco trazó una visión concreta para un sector de la unificación 

europea. He aquí un extracto de lo que escribió acerca del programa educacional "Este 

proyecto hará que cada estudiante de la Comunidad Europea pase un año en el extranjero. 

La emigración de millares de estudiantes dará lugar a decenas de miles de matrimonios 

mixtos. Dentro de treinta años la élite europea sería europea en el sentido auténtico de la 

palabra. Una Europa con una libertad de movimiento practicada puede conducir a que uno 

nazca y se críe en la República Federal de Alemania, estudie en Alemania y más tarde trabaje 

en Alemania o en Francia, y al final haga su vida "activa" en Italia. En Alemania el vecino 

                                                 
101 Loc.cit. 
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será belga, el compañero de trabajo, turco; la nuera, danesa; y el amigo del club o la 

asociación, español o húngaro.”102  

Hoy tiene lugar una europeización, más aún, una internacionalización de la vida de los 

alemanes. Lo que ya tienen desde hace siglos - diversidad europea en los productos, en la 

comida y la bebida, en la literatura, la música y la pintura, en la ciencia y la investigación, la 

moda y el diseño y algo nuevo una experiencia cotidiana común, son todos ellos rasgos de 

una sociedad multicultural en correspondencia con el legado de la Ilustración, con los 

objetivos de ambas revoluciones europeas y con el ideario republicano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 Loc.cit. 
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4) ALEMANIA Y LA UNIÓN EUROPEA (UE) 

 

El siglo XX fue un siglo de convulsiones sin precedentes. Tres conflictos mundiales – las dos 

Guerras Mundiales, la Guerra Fría – y una serie de virajes revolucionarios dejaron profundas 

huellas en el devenir de los Estados y los pueblos, tanto más en el caso de Alemania, por 

cuanto este país situado en pleno corazón de Europa  fue responsable de los acontecimientos, 

como el estallido de las dos guerras mundiales y se vio particularmente afectado por los 

procesos vividos, como la Guerra Fría o la incipiente disolución del orden mundial bipolar a 

finales de la década de los ochenta. El desmoronamiento del viejo orden mundial confrontó a 

los alemanes con una situación interna y externa absolutamente novedosa. En ese caso 

salieron beneficiados de la dinámica política que culminaría en la disolución de la Unión 

Soviética a finales de 1991, puesto que dicho proceso no solo les depararía la unificación de 

sus dos Estados separados sino también, a raíz de la misma, la plena soberanía nacional al 

cabo de casi medio siglo.  

 Para la Alemania unida ello constituyó el punto de arranque de una etapa plagada de retos 

de extraordinario alcance. Por una parte tuvo que hacerse frente a la nueva situación interna 

y por otra los alemanes se vieron simultáneamente confrontados con un novedoso e 

inusitado papel en el terreno de la política exterior. Precisamente porque se habían 

beneficiado en especial medida de la evolución global y habían alcanzado su objetivo 

declarado, a saber, la reunificación, fueron muchas las esperanzas que se depositaron en el 

país, tanto por parte de los aliados que estaban a su lado desde hacía décadas como de los 

antiguos Estados del bloque oriental y no en último término también de los pueblos y países 

del hemisferio sur, embarcados en un radical proceso de transformación desde finales del 
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siglo XX. El que esos pueblos y países dirigieran la mirada justamente hacia Alemania 

tampoco fue fruto de la casualidad sino consecuencia de las oscilaciones de la política 

mundial. Dado que el Imperio Alemán había perdido todas sus posesiones coloniales a raíz 

de la Primera Guerra Mundial, concluida la Segunda Guerra Mundial ningún país de Asia, 

África ni el área del Pacífico tuvo que conquistar su independencia contra uno u otro Estado 

alemán.  

Así fue como, casi de la noche a la mañana, la Alemania unida se vio situada en el epicentro 

de la política mundial. La reorientación impuesta por esa nueva constelación tuvo éxito 

gracias a la vigencia ininterrumpida de los principios fundamentales de la Política exterior 

alemana, tal como se habían desarrollado y consolidado desde la fundación de la República 

Federal. La confluencia de posiciones en un amplio consenso en materia de Política exterior y 

en determinadas líneas de continuidad ha sido y sigue siendo uno de los rasgos distintivos 

de la cultura política. Desde los días de Konrad Adenauer, el primer Canciller Federal, esas 

constantes son la Asociación transatlántica y la Integración europea, la promoción de 

relaciones de buena vecindad. 

Alemania se interesó en mantener buenas relaciones con sus vecinos europeos para fortalecer 

su economía. Además, antes que todo fue prioridad del gobierno alemán consolidar sus 

relaciones con la Republica Checa, Polonia y Rusia, para resolver el problema de inmigrantes 

que buscaban empleo en Alemania. 

Para poder entender la situación de los alemanes después de la reunificación de los dos 

Estados, tendríamos que hacernos una pregunta en concreto, “¿Puede un país como 

Alemania, que comparte todas sus fronteras con otros Estados europeos, en total nueve, 

aplicar otra cosa que no sea una política europeísta activa? La respuesta es obvia: Debido a su 



 

 

123

123

situación central en la intersección de la actual Unión Europea (UE), los alemanes están 

especialmente interesados en unas buenas y pacíficas relaciones de vecindad. Siendo el país 

más poblado y habida cuenta de su potencia económica y su estratégica situación geográfica, 

la Alemania unida tiene un interés prioritario en la Integración europea y en el desarrollo y la 

ampliación de ese marco.”103  

Desde la óptica alemana prevalecen tres factores: El proceso de integración ha acreditado a lo 

largo del tiempo su vigencia como condición marco idónea para salvaguardar la paz, el 

bienestar y la seguridad; en segundo lugar, sus estructuras han propiciado la articulación y 

representación eficaz de los intereses alemanes en Europa y, por último, a través de la 

política común Alemania ha encontrado en sus vecinos a unos firmes y sólidos socios y 

aliados.  

Al caer el muro de Berlín, estos acontecimientos afectaron el desarrollo de la comunidad. “Al 

principio, el fin de la Guerra Fría fue concebido por los europeístas como una excelente 

oportunidad para acelerar la marcha de la integración y para propiciar la adhesión de los 

Estados de Europa del Este. La Comisión y los gobernantes europeos opinaban que ante el 

sorprendente curso de los acontecimientos era urgente fortalecer la Cooperación Política 

Europea y reafirmar la colaboración en los campos de la seguridad y la defensa.”104 

La República Federal Alemana fue desde su fundación uno de los motores de la integración 

europea. En 1952 fundó con Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, la 

Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), en 1957 la Comunidad Económica 

Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM). En 1967 estas 

tres instituciones pasaron a formar la Comunidad Europea (CE). Desde un principio se 
                                                 
103 La actualidad de Alemania: Alemania en Europa, www.tatsachen-ueber-deutschland.de, 19 de agosto de 2006 
104 Dahrendorf, Ralf, “Reflexiones sobre la revolución en Europa: en una carta pensada para un caballero de Varsovia”; traducción, A. 
Bixio, Barcelona, España, Emecé, 1991, 193 p., p. 121. 
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persiguió el objetivo de convertir a la Comunidad Europea en una unión política. La firma, el 

7 de febrero de 1992, del tratado de la Unión Europea (UE) que entró en vigor el 1 de 

noviembre de 1993, puso un paso fundamental hacia esa meta. 

El 1 de enero de 1993 entró en vigor el Mercado Único Europeo (MUE) integrado por los 

entonces doce Estados miembros de la antigua CE. Este mercado agrupó a 345 millones de 

europeos y se convirtió en el espacio económico de mayor poder adquisitivo del mundo. 

Es así como los órganos de la Unión Europea funcionan de la siguiente manera: 

 

A mediados de 1990 se puso en marcha la primera fase de la Unión Monetaria, que introdujo 

la libre circulación de capitales entre los Estados miembros de la CE e intensificó la 

coordinación de las políticas económicas de los miembros y la cooperación entre los bancos 

centrales.  
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“Extraordinariamente estimulada por el fin de la Guerra Fría y por la recuperación 

económica que experimentaban sus Estados miembros (que a finales de los ochenta parecían 

haber superado definitivamente la etapa recesiva), la Comunidad se decidió a acelerar el 

proceso de integración. En 1990, gracias al impulsó de Delors, del Parlamento Europeo y de 

la mayor parte de los gobiernos nacionales se decidió concretar la unión monetaria para antes 

del final del siglo XX y también se determinó la creación de una Unión Europea, que debería 

entrar en vigor junto con la inauguración del Mercado Interno (programada para enero de 

1993 ). Además, como consecuencia del fin de la Guerra Fría, no parecía tan remota la 

adhesión de los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y del antes 

bloque socialista, con lo que Europa en su totalidad aspiraba a hacer realidad los sueños 

unificadores que durante siglos habían expresado distintos personajes del continente.”105 

En el quinto aniversario de la reunificación el Canciller Helmut Kohl dio sus impresiones 

sobre los nuevos desafíos y su relación con la unión europea.* El objetivo primordial de la 

política de la República Federal Alemana fue y sigue siendo salvaguardar la paz, la libertad y 

la independencia del país. Alemania, guiada por el principio de instaurar la paz con menos 

armas, ha venido contribuyendo a la terminación de la confrontación entre en el mundo. 

Alemania participó activamente en la modulación de la nueva política de seguridad en 

Europa. Los países de la Unión Europea se marcaron como meta, la implementación de una 

política exterior y de seguridad común, para ello desempeñó un papel importante la UE. 

La estrecha cooperación política y militar en el seno de la Alianza Atlántica se completó con 

la cooperación en materia de seguridad iniciada con los países de Europa central y oriental 

(PECO) a través del Consejo de Cooperación del Atlántico Norte (CCAN). Mediante su 

                                                 
105 Ibídem., p.5. 
* ver anexo VI en texto 7, p. 214. 
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participación en el desarme y control de armamentos, Alemania contribuyó a la estabilidad 

de Europa. Antes de la unificación, Alemania se comprometió solemnemente para tratar de 

reducir de modo esencial sus efectivos militares antes de 1994. Las Fuerzas Armadas 

Federales de la Alemania unida compuesta por 340.000 soldados, llegaron a tener menos 

efectivos que las de la antigua República Federal. En 1990 las Fuerzas Armadas Federales 

tenían 490,000 hombres y el Ejército Popular Nacional (NVA) de la RDA disponía de 170,000. 

El 3 de noviembre de 1990 se disolvió el Ejército Popular Nacional de la antigua RDA (NVA). 

Parte de los soldados del NVA se incorporaron definitivamente a las Fuerzas Armadas 

Federales una vez expedidos sus compromisos de reenganche, en principio de carácter 

temporal. El 31 de agosto de 1994 concluyó la retirada definitiva de los 340,000 soldados y 

210,000 empleados civiles y familiares de las fuerzas armadas soviéticas del Este de 

Alemania. 

 “Las Fuerzas Armadas Federales protegen a Alemania y a sus ciudadanos frente a cualquier 

extorsión política y amenaza externa, promueven la estabilidad militar y la integración de 

Europa, defienden a Alemania y a sus aliados y sirven a la paz y la seguridad internacionales 

de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, prestan ayuda en caso de catástrofe, 

realizan tareas de rescate y apoyan acciones humanitarias.”106 

Un objetivo importante de la política exterior alemana fue seguir fortaleciendo el papel de las 

Naciones Unidas, como foro central de actuación de la comunidad internacional, solo así 

pudo la organización dar una respuesta adecuada a los retos globales, tales como la 

                                                 

106 Piel Edgar, extraído de Internationale politik.   Bonn: Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, 1995- v.: maps. Número 12/98 
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prevención de conflictos, la explosión demográfica y la protección del medio ambiente. 

Alemania ha manifestado de palabra y en los hechos su voluntad de asumir la redoblada 

responsabilidad que le incumbe respecto a la política mundial a partir de la unificación. En 

octubre de 1995 fue elegida por tercera vez pero esta vez como miembro permanente del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con 164 votos de su total de 170. 

“Alemania demostró estar dispuesta a asumir una mayor responsabilidad política como 

miembro permanente del Consejo de Seguridad en el marco de una reforma de este órgano. 

El gran prestigio que ha conseguido Alemania gracias a su activo compromiso en el seno de 

la ONU se patentizó entre otras cosas en sus tres incorporaciones al Consejo de Seguridad 

(1977/78; 1987/88: 1995/96). Alemania ha manifestado su disposición de asumir mayor 

responsabilidad como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, en particular de cara a las áreas de salvaguardia de la paz a cargo de la organización. 

Su participación multiforme en las operaciones de paz de las Naciones Unidas a lo largo de 

los últimos años (Camboya, Somalia antigua y Yugoslavia) es una buena prueba de esta 

determinación.”107 

Las iniciativas alemanas en relación con la firma de un pacto sobre la abolición de la pena de 

muerte (1980), la aprobación de una resolución de la Asamblea General sobre la prevención 

de las oleadas de refugiados (1986) y a la creación de la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el año de 1993, ponen de manifiesto la 

decisiva aportación que  realizó Alemania en el seno de las Naciones Unidas en los años 

noventas con miras a la defensa y vigilancia internacional de los derechos humanos.  

Según confirman los sondeos del Instituto Demoscópico de Allensbach, solo una minoría de 

la población alemana parece interesarse por los temas de la política exterior. La mayoría de 
                                                 
107 Idem. 
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los alemanes se muestran <sumamente indecisos> a la hora de hacer valer la influencia de 

Alemania de forma explícita en la política internacional, la tarea primordial de la política 

exterior consistió en establecer buenas relaciones y entablar amistad con el mayor número 

posible de países. "En política exterior no se sabe nunca lo que sucede realmente, todo lo 

importante ocurre a puerta cerrada." En 1979 esto lo afirmaba el 34 por ciento de los 

encuestados, hoy esta opinión ya es defendida por el 42 por ciento. El decreciente interés por 

la política exterior y la decreciente atención que se presta a los temas de la política exterior, 

sin embargo, muy probablemente también tengan algo que ver con el hecho de que una 

política exterior que hace exactamente lo que la población considera justo y necesario, a 

saber, buscar la integración y actuar por medio de la misma, sencillamente goza de 

aceptación.”108 

En la actualidad Alemania mantiene relaciones diplomáticas con prácticamente todos los 

Estados del mundo. Dispone de más de 230 representaciones en el extranjero, a las que se 

suman otros once ante organizaciones internacionales y supranacionales. 

La OTAN ha sido y sigue siendo la base imprescindible de la seguridad de sus miembros en 

Europa y América del Norte. Alemania tuvo especialmente, en colaboración con los Estados 

Unidos una participación destacada en este ajuste de la OTAN, a la nueva situación en 

Europa. A fines de 1991 se creó sobre la base de una iniciativa germano-estadounidense, el 

Consejo de Cooperación del Atlántico Norte (CCAN), al cual se han incorporado entretanto 

todos los países del antiguo Pacto de Varsovia y los Estados sucesores de la URSS.  

                                                 

108Idem.  
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La contribución de Alemania al control de armamentos se centró en la aplicación de los 

acuerdos respectivos, tales como el Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales de Europa 

(FACE), en virtud del cual se han eliminado más de 50,000 armas pesadas, el convenio 

subsiguiente sobre limitación de efectivos FACE de 1992, el Documento de Viena de 1994 

sobre Medidas Destinadas a Fomentar la Confianza y la Seguridad (MFCS) de los estados 

participantes en la OSCE, el Tratado de Cielos Abiertos de 1992, que abre el espacio aéreo de 

los estados contratantes (de Vancouver a Vladivostok) para el sobrevuelo de sus aviones de 

reconocimiento, el código de conducta en "aspectos político-militares de la seguridad", que 

establece normas para el control democrático de las fuerzas armadas y de sus operaciones en 

el ámbito interno e internacional y por último, el convenio sobre la prohibición del diseño, la 

producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción, del 

año de 1993, a cuya materialización Alemania cooperó decisivamente, además de ser uno de 

los primeros Estados en ratificarlo (agosto de 1994).  

El 26 de marzo de 1995 entró en vigor el Convenio de Schengen, en virtud del cual ya no 

existen controles de identidad en las fronteras entre Alemania, los países del Benelux, 

Francia, España, Portugal, Italia y Austria, con la contrapartida de la intensificación de los 

controles de pasaportes y aduaneros en las fronteras externas. En virtud del Tratado de 

Amsterdam esta cooperación queda integrada en la UE. Dicho Tratado, aprobado por los 

Jefes de Estado y de Gobierno los días 16 y 17 de junio de 1997 constituyó el exitoso colofón 

de la Conferencia Intergubernamental (CIG) inaugurada en Turín en marzo de 1996. El 

Tratado de Amsterdam fortaleció notablemente la capacidad de acción de la Unión en las 

cuestiones relativas a la seguridad interior y exterior. Asimismo sentó las bases para una 
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actuación decidida frente a los lentos problemas del desempleo y en relación con la 

consolidación del componente social. 

La política cultural y educativa exterior es junto con la diplomacia clásica y la política 

económica exterior el tercer pilar de la política exterior alemana. Su meta es transmitir una 

imagen actual de Alemania y coadyuvar al proceso de la integración europea y al 

entendimiento entre los pueblos. El Ministerio Federal de Relaciones Exteriores aplica su 

política cultural en parte de forma directa pero fundamentalmente en coordinación con 

organizaciones mediadoras (organismos intermedios), como son el Goethe-Institut o el 

Instituto para las Relaciones Exteriores (ifa). El Goethe-Institut dispone de 144 institutos 

culturales en un total de 80 países, 16 de ellos en territorio nacional. Sus funciones abarcan, 

entre otras cosas, la enseñanza de la lengua alemana, la asistencia técnica a los profesores de 

alemán extranjeros y la organización de eventos culturales, como por ejemplo lecturas de 

autores literarios, giras teatrales, festivales de cine o debates. El ifa centra su labor en el 

diálogo cultural, que se canaliza por ejemplo a través de la organización de exposiciones y 

simposios internacionales.  

El 1 de enero de 1999 Alemania asumió la presidencia por turno de la Unión Europea, cuyo 

orden del día incluyó importantes proyectos en la senda de la integración europea. Una de 

las prioridades de la presidencia alemana del Consejo consistió en concluir las negociaciones 

sobre la «Agenda 2000». Los temas a tratar fueron las funciones, gastos y financiamiento de 

la Unión. Otro objetivo fue la intensificación de las negociaciones de ampliación de la UE 

hacia el Este. 
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Durante el largo periodo de separación, la política de la RFA hizo siempre énfasis en la 

reunificación, aún cuando a principios de los ochentas esto pareciera inalcanzable, la política 

siempre estuvo encaminada a lograr ese anhelo, no importando quien o qué partido 

gobernara al país. Esta meta estaba inscrita en la Ley Básica que desde su creación siempre 

tuvo un carácter provisional y transitorio, hasta poder convertirse en una constitución 

cuando el pueblo lograra su reunificación. 

La reunificación de Alemania debe ser entendida como la asimilación de la RDA por la RFA. 

Esto ocasionó pérdidas irreparables para los alemanes del este: ellos perdieron una identidad 

que había sido conquistada mediante una lucha sin precedentes; su historia como país 

socialista sucumbió frente al concepto de unidad, a pesar de que la RDA fue un país que 

puso en práctica el socialismo y con él alcanzó un alto grado de desarrollo: no pudo 

continuar su objetivo y fueron las condiciones externas las que incidieron en ese contexto 

para favorecer la reunificación.  

La reunificación sólo se pudo dar por las condiciones del proceso de distensión entre los 

distintos bloques: capitalista y socialista. Ésta fue iniciada con la firma del Tratado de Moscú 

(12 de agosto de 1970), entre la RFA y la U.R.S.S. En dicho tratado se permitió regular las 

relaciones de la RFA y los países miembros del Pacto de Varsovia a través de elementos del 

derecho internacional (el fomento a la Paz, atenerse a la carta de las Naciones Unidas, el 

respeto a las fronteras, la integridad territorial, la cooperación a nivel económico, científico, 

técnico y cultural). 

La RDA era una de las potencias industriales del mundo socialista, donde no había 

desempleo, tenía crecimiento económico y aumento en el producto nacional, aunque 
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enfrentara dificultades. Sin embargo, éstas no eran las aspiraciones de la población joven, 

ellos deseaban el estilo de vida de sus vecinos tal vez porque dichas generaciones no habían 

tenido la experiencia de vivir los años cuarentas y cincuentas.  

Lo sorprendente de la RDA fue el rápido progreso, la superación de muchas dificultades 

complicadas, la creación en un breve plazo de una sociedad y un Estado fuerte 

económicamente. Este proceso, no estaba dentro de las expectativas de la mayoría de la 

población alemana oriental, ya que el pueblo de la ex RDA no estaba acostumbrado a que se 

le tomara en cuenta en las decisiones del gobierno. 

La división de Alemania se debió a la política de las potencias, a su lucha de poder y a su 

influencia en las políticas nacionales, a través de la ayuda que brindaron a los respectivos 

regímenes. Por tanto, la única manera por la cual se podía esperar un cambio, era si sucedía 

una transformación espectacular en alguna de las potencias y fue el caso de la Unión 

Soviética. 

El factor primordial para la reunificación de Alemania -igual que lo fue para su división- 

provino del exterior, motivado por la caída del bloque socialista y su paulatina transición 

hacia sistemas políticos de corte democrático. 

En la actualidad la Unión Europea está realizando acciones como las leyes antídoto a los 

intereses estadounidenses (Ley Helms-Burton y Kennedy-O'Ammato). Dichas leyes van en 

contra de los intereses económicos y políticos de países como Cuba, Libia, Sudán, Irán e Irak 

y estas leyes afectan los intereses europeos en materia de energéticos. Todo esto llegará a 

complicarse si tomamos en cuenta los intereses de los países asiáticos como China y Japón. 

De igual forma esta reunificación tiene consecuencias a nivel mundial y regional cambiando 

el esquema tradicional de un mundo bipolar en competencia y enfrascado en la guerra fría, 
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hacia un nuevo equilibrio Internacional más globalizado y unidireccional pero a la vez 

incierto, caótico y diverso.  

Terminó el dominó del control "soviético-estadounidense", sin embargo para algunos 

especialistas, los parámetros de consecuencias que acarreó la reunificación alemana a corto 

plazo fueron dos:  

a) Al convertirse en un solo país, el sistema político de ambas naciones se transformó hacía el 

multipartidismo (con la participación del SPD, COU, "en el poder con Helmut Kohl", PDS "de 

la ex Alemania Democrática", FDP, Republicanos y Verdes). 

b) Al encontrase Alemania en el centro de una Europa que está cambiando, ya no sólo es el 

puente entre las políticas del Este y el Oeste, es ahora un Estado de significación económica y 

política y sobre  ella se han puesto muchas esperanzas. 

La reunificación de los dos estados alemanes con sistemas políticos, económicos, sociales y 

sociológicos diametralmente dispares, fue un acontecimiento sin precedentes en la historia, 

tanto como lo sucedido a Alemania al término de la Segunda Guerra Mundial, porque el 

declive del sistema comunista en Europa oriental introdujo nuevas circunstancias en los 

mercados y en el ámbito de la competencia. La experiencia de los últimos años nos enseña 

que la responsabilidad no sólo debe ser una exigencia ética para la convivencia entre los 

hombres; sino que tiene que ser además un elemento de la política, siempre que ésta 

contribuya a la paz, a la justicia y a la estabilidad.  

Al reunificarse Alemania se estableció como un país fuerte, con una serie de consecuencias 

tanto regionales como mundiales; de haberse cambiado el esquema de la tradicional Guerra 

Fría, que llegó a su fin con la caída del Muro de Berlín, la reunificación de Alemania fue una 
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demostración de la crisis del sistema socialista y la comprobación de que en el mundo habría 

un nuevo juego del poder. 

La caída del poder socialista en la RDA permitió emerger a nuevos actores en la escena 

mundial, como son Alemania y China. El socialismo alemán ya no existe como sistema 

político sino sólo como ideología. La reunificación alemana es un símbolo que evidencia que 

el sistema mundial ha cambiado. Para muchos alemanes, la división de Alemania fue un 

castigo a lo sucedido durante el holocausto y la reunificación marcó el periodo del 

resurgimiento del nazismo incrementándose los actos vandálicos contra las instituciones 

judías, y en contra de los extranjeros, sobresaliendo el racismo y la xenofobia. 

La década de los años noventas se ha caracterizado por una globalización mundial, ajustes 

ideológicos, surgimiento de nuevos bloques económicos en el concierto internacional. 

Además ni el socialismo ni el capitalismo han contribuido a garantizar la dignidad humana. 

El actual mundo multipolar está liderado por Estados Unidos, Japón China y la Unión 

Europea, ahora las batallas ya son ideológicas, económicas y tecnológicas, la Unión Europa es 

un nuevo polo económico,  político y en ella está fijada Alemania como uno de los líderes 

indiscutibles. 

Alemania está a favor de la Unión Europea aún cuando Francia opine que peligra ésta, por el 

ingreso de los países del Este y por sus propios intereses. En la Europa del Este ha surgido 

una vocación hacia el occidente, se habla de una expansión del occidente hacia el este y en 

ello se incluye a la OTAN, porque es el deseo de los países del Este integrarse a la democracia 

occidental, a las estructuras políticas, económicas y de seguridad euro-atlánticas. Esto 

marcará y repercutirá radical y definitivamente en la historia y el futuro de Europa. 
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Al comprobar las diferencias de los niveles de vida entre los habitantes de la RDA y los de la 

RFA, muchos alemanes orientales desearon importar el modelo de vida y muchos alemanes 

occidentales quisieron acercarse a ellos y compartir este anhelo, aunque por más que 

deseaban e intentaran influir en la política de la RDA tuvieron que hacerlo a través de 

tratados, con cesiones o ayuda económica. 

Tal vez es poco tiempo para analizar a fondo el futuro de Alemania y la UE. La persistencia 

de condiciones adversas en la economía por un lapso considerable podría servir de 

fundamento para un renacer de visiones que hoy consideramos parte del pasado. Además, 

en el debate entre realistas (quienes consideran la búsqueda del poder como la base última de 

la acción internacional de los Estados) e interdependentistas (quienes confían en el poder de 

cohesión de los múltiples vínculos creados por la globalización), no está dicha la última 

palabra. Por eso no hay duda de que la "posguerra fría" dará tema para rato y lo que es tal 

vez más importante, frecuentes llamadas de atención.  

Actualmente una de las prioridades de la política alemana es la estabilidad y para lograrlo no 

debe estar sola en el campo de la política exterior y de la seguridad, sino que debe actuar 

junto con otros estados.  Por eso con su integración en la alianza occidental y en las 

instituciones europeas, ha ido logrando tener seguridad, estabilidad y prosperidad, para 

volverse uno de los principales motores de la Unión Europea. 
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ANEXO I 

LISTA DE SIGLAS MÁS HABITUALES 

 CDU         Unión Cristiana Democrática 

 CEE          Comunidad Económica Europea 

 CSCE        Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa 

 CSU          Unión Social Cristiana 

 DSU         Unión Social Alemana 

 FDJ         Juventud Libre Democrática 

 FDP          Partido Libre Democrático 

 LDPD        Partido Liberal Democrático de Alemania 

 NDPD        Partido Nacionaldemócrata Alemán 

 PCUS        Partido Comunista de la Unión Soviética 

 PSUA        Partido Socialista Unificado de Alemania (comunista, en alemán, SED). A  

               partir de febrero de 1990 se denominó PSD (Partido del Socialismo 

                      Democrático, en alemán, PDS). 

 RDA          República Democrática Alemana  

 RFA          República  Federal de Alemania 

 SDP           Partido Socialdemócrata de Alemania. A comienzos de 1990 pasó a  

               denominarse SPD. 
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ANEXO II 

 

NOTAS BIOGRÁFICAS* 

Andriessen, Franz Comisario europeo responsable de las Relaciones Internacionales de 

Alemania con Europa   

Bahr, Egon Una de las personalidades más inteligentes del SPD, en su partido fue el 

principal experto en temas estratégicos y militares. 

Baker, James Secretario de Estado de los Estados Unidos durante la presidencia de George 

Bush. Desde Washington, Baker apoyó decididamente el proceso de la unidad alemana. 

Beil, Gerhard Uno de los pocos dirigentes de la RDA con influencia capitalista. Ministro de 

Comercio Exterior desde 1988, siempre dio muestra de su capacidad de negociar. 

Berghofer, Wolfgang Alcalde de Dresde hasta comienzos de 1990, en cierto momento 

constituyó para muchos la promesa política que pudo haber tenido gran influencia en el 

cambio. Los negocios le ofrecieron más aliciente que la política y acabó firmando para una 

importante empresa de muebles de oficinas de la RDA. 

Bierman, Wolfgang Uno de los fundadores del Partido Liberal en la República Democrática 

Alemana. 

Böhm, Tatiana Socióloga y feminista, dejó el PSUA para participar en la creación del 

movimiento independiente de mujeres, muy activa en las semanas de la reunificación. 

                                                 
* Fuentes: 
· Enciclopedia Universal Ilustrada Europea-Americana, Espasa-Calpe, SA.,Madrid,1980 
· Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado de Selecciones del Reader´s Digest en doce tomos,         selecciones del Reader´s Digest, 
México, 1981. 
 · Diccionario Enciclopédico Universal/Ilustrad, Credsa ediciones y publicaciones, Barcelona, 1980. 
· Álvarez Alonso de Toledo, “En el país que nunca existió diario del ultimo embajador español en la RDA”, Muchnik Editores, Madrid, 
1990. 
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Böhme, Ibrahim Fundador del SPD en la RDA. Tuvo que abandonar su intento de alcanzar 

la jefatura del gobierno de la RDA en las elecciones del 18 de marzo de 1990, ya que en 

reiteradas ocasiones se le acusó de colaborar con la policía secreta. 

Delors, Jacques Presidente de la Comisión Europea y uno de los más brillantes defensores de 

la rápida integración económica y política de Europa. 

Diepeng, Eberhard Alcalde de Berlín Oeste, siempre gozó de gran popularidad. 

Dubcek, Alexander Protagonista de la Primavera de Praga, en 1968, en parte fue también 

inspirador de la revolución de 1989, en la que acabó siendo elegido presidente del 

Parlamento checoslovaco. 

Ducke, monseñor Karl Heinz Única personalidad de la Iglesia Católica de la RDA que 

intervino directamente en la política, al actuar de moderador de la Mesa Redonda que 

durante el mandato de Modrow constituyeron los partidos políticos como forma de controlar 

y participar en el gobierno.  

Ebeling, Hans Wilhelm Pastor de la Iglesia de Santo Tomás en Leipzig y cofundador de la 

Unión Social Alemana (DSU). 

Eppelmann, Rainer Fundador del partido Despertar Democrático que se alió con CDU y la 

DSU. Llegó a ser ministro de Desarme y Defensa en el gobierno de De Maiziere. Fue un 

activista pacifista. 

Fischer, Oskar Ministro de Asuntos Exteriores de la RDA y fiel cumplidor de las consignas 

que recibía del Politburó del partido. Modrow conservó a Oskar Fischer al frente de asuntos 

Exteriores hasta las elecciones. Por aquellos días corrió el rumor de que Moscú había influido 
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para que no fuera sustituido. Cesó tras las elecciones del 18 de marzo, después de catorce 

años como Ministro de Asuntos Exteriores. 

Genscher, Hans Dietrich Ministro de Asuntos Exteriores de la República Federal de 

Alemania 

Gerlach, Mandred Durante muchos años fue presidente del Partido Liberal de la RDA. Fue 

el primer miembro del Consejo de Estado que se atrevió a criticar abiertamente al régimen 

reclamando cambios y nuevas libertades. Actuó como jefe de Estado en funciones tras la 

dimisión de Egon Krenz y tras las elecciones de marzo, se eclipsó ya que no se volvió a saber 

de él. 

Gorbachov, Mijaíl Líder de la extinta URSS que, al impulsar su política de Perestroika y 

Glasnost, contribuyó decisivamente a liberar las fuerzas sociales que derrumbaron los 

regímenes estalinistas en Europa Oriental.  

Götting, Gerald Presidente de la CDU de la República Democrática desde 1966.  

Gysi, Gregor Probablemente uno de los más brillantes dialécticos del panorama político 

alemán. Es memorable su actuación en el Congreso del PSUA, tratando de evitar la escisión 

del partido y de superar la crisis por la que éste atravesaba. 

Hausumann, Helmut Ministro de Economía de la RFA 

Honecker, Erich En 1971 sucedió a Walter Ulbricht al frente de la RDA, muy joven se afilió al 

Partido Comunista, lo que le costó diez años de cárcel bajo el gobierno de Hitler. 

Honecker, Margot Segunda esposa de Erich Honecker desde 1953 y ministra de Educación 

desde 1963. En sus últimos años gozó de una generalizada impopularidad entre la clase 

docente. Sus discursos en el congreso de Maestros, en la primavera de 1989, contribuyeron a 
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la inestabilidad del régimen. Es famosa su frase “Y si es necesario, enseñaremos a los niños a 

defender el socialismo con las armas en la mano”. 

Hurd, Richard Ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña. 

Jakes, Milos Secretario general del Partido Comunista checoslovaco cuya caída se produjo 

poco tiempo después de la de Honecker. 

Jakolev, Alexander Embajador de la URSS en Canadá y uno de los principales responsables 

de política la internacional del PCUS.  

Jarowinski, Werner Economista de formación y secretario del Comité Central del PSUA. 

Kessler, Heinz Ministro de Defensa desde 1985 hasta las elecciones de marzo de 1990.  

Kleiber, Günther Vicepresidente del Consejo de Ministros en el momento del cambio. Es 

curiosa su trayectoria que le llevó de obrero electricista a ministro de Tecnología Eléctrica. 

Kohl, Helmut Canciller federal y verdadero artífice de la unidad alemana. 

Kolditz, Lothar Presidente del Frente Nacional, organización que englobaba en la RDA a 

todos los partidos y organizaciones de masas. 

Krack, Erhard Alcalde de Berlín del Este y miembro del Consejo de Ministros, se vio 

obligado a dimitir por su participación en el fraude electoral de las elecciones municipales de 

mayo de 1989. 

Krenz, Egon Sucesor de Honecker al frente del Consejo de Estado. Pese a su juventud, desde 

1981 se venía perfilando fuerte. En ocasiones su ambición le colocó en situaciones difíciles 

dentro del Politburó. 
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Lafontaine, Oskar Ministro presidente del Sarre y candidato del SPD en las elecciones de 

1990. 

Lambsdorff, Otto Graff Von Presidente del Partido Liberal de la RFA. 

Lange, Ingeborg Miembro del Comité Central del PSUA desde 1964, fue responsable en el 

Politburó de temas sociales y de los referidos a la mujer. 

Luft, Christa Profesora de economía nombrada por Modrow vicepresidenta del Consejo de 

Ministros y Ministra Encargada de Asuntos Económicos. 

Maiziere, Lothar Primer ministro del primer Gobierno democráticamente elegido en la RDA. 

Maleuda, Günther Presidente del Partido Democrático de los Campesinos de Alemania a 

partir de 1987. Tras la dimisión de Sindermann, Maleuda presidió la Cámara del Pueblo 

desde el 13 de noviembre de 1989 hasta las elecciones del 18 de marzo de 1990. 

Masur, Kart Director de la famosa orquesta de la Gewandhaus de Leipzig. Su actuación para 

impedir la confrontación entre el ejército y los manifestantes en las manifestaciones de los 

lunes, le aseguran un lugar en la historia de la reunificación pacífica que acabó con la RDA. 

Meckel, Markus Pastor luterano de Magdeburgo que llegó, en unos meses, a ministro de 

Asuntos Exteriores de la RDA al ser nombrado presidente del SPD tras la dimisión de 

Ibrahim Böhme. 

Meyer, Christian Viceministro de Comercio Exterior y negociador del acuerdo entre la RDA 

y la Comisión de la Comunidad Europea. 

Mielke, Erich Desde 1957 fue ministro de la Seguridad del Estado en la RDA y su poder 

llegó al punto de crear con su policía secreta, un verdadero Estado dentro del Estado. 
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Mittag, Günter Mano derecha de Honecker para todo lo relacionado con la economía, fue el 

más cercano confidente del jefe de Estado, a quien acompañaba constantemente. 

Modrow, Hans Primer secretario del PSUA en Dresde, representó el símbolo del cambio tan 

deseado. A diferencia de los dirigentes de Berlín, Modrow, mantuvo siempre un nivel de 

vida modesto y llegó a gozar de amplia popularidad. Su forma de obtener la colaboración de 

los manifestantes para mantener el ordenen en Dresde, dio muestra de una altura política 

que luego siguió demostrando durante el corto período en que presidió el Gobierno de 

Responsabilidad Nacional que preparó las elecciones del 18 de marzo de 1990. 

Reagan, Ronald Ex presidente de los Estados Unidos que, en 1987, pronunció ante la puerta 

de Brandenburgo un discurso en el que se dirigió a Gorbachov pidiéndole la destrucción del 

muro de Berlín. 

Rühe, Volver Secretario general de la CDU de Alemania Occidental.  

Schabowski, Günter Miembro del Politburó del PSUA desde 1984. Considerado como 

perteneciente al ala reformadora del partido, intentó, a la caída de Honecker, erigirse en uno 

de los protagonistas del cambio. Como portavoz del Comité Central, el 9 de noviembre de 

1990 Schabowski fue quien leyó, en circunstancias no muy claras todavía, el comunicado de 

prensa que anunciaba la apertura del muro. 

Schalck-Golodkowski, Alexander   Ministro de Economía y responsable durante muchos 

años de operaciones especiales de comercio exterior con países de moneda convertible. 

Shevardnadze, Eduard Ministro de Asuntos Exteriores de la URSS. 
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Sindermann, Horst Protagonista de cuarenta años de vida de la RDA. Miembro del Comité 

Central del PSUA desde 1963, presidió el consejo de Ministros y la Cámara del Pueblo hasta 

1989. 
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ANEXO III 

CRONOLOGIA 1943-1999* 

 

1943 

28 noviembre-1 diciembre Teherán: En la Conferencia de Teherán Churchill, Roosevelt y 

Stalin discuten la marcha de la guerra y el futuro de Europa. 

1945 

4-11 febrero Yalta: En la Conferencia de Yalta Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino 

Unido establecieron una cooperación militar para la ocupación de Alemania con la 

participación de Francia. 

17 julio- 2 agosto Potsdam: En la conferencia de Potsdam las cuatro potencias vencedoras 

establecieron la política aliada respecto de Alemania y un reglamento sobre reparaciones de 

guerra. 

 

 

                                                 
* Fuentes 
· Álvarez Alonso de Toledo, “En el país que nunca existió diario del ultimo embajador Español en la RDA”, Muchnik Editores, Madrid, 
1990. 
· La República Federal de Alemania cumple 50 años, “Crónica 1949-1999”,en wwwalemaniaencastellano.mx, 17-08-04 
· Fechas RFA y RDA wwwhistoriadealemania.mx 17-08-04   
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1946 

14 enero París: Firma del acta final de la conferencia sobre reparaciones de guerra. 21-22 

abril Berlín: Los comunistas alemanes impusieron en la zona de ocupación soviética la 

fusión del Partido Comunista de Alemania con el Partido Socialista Demócrata (SPD) 

socialista para formar el Partido Socialista Unificado de Alemania (PSUA). 

5 septiembre: Las zonas de ocupación estadounidense y británica se fundieron. Esta zona se 

unió con la zona francesa en 1948. 

1947 

5 junio: Anuncio del Plan Marshall de ayuda a Europa. 

1948 

21 junio: Reforma monetaria en las zonas occidentales. 

23 junio: Reforma monetaria en la zona soviética de Alemania.   

24 junio: La URSS inició el primer bloqueo de Berlín 

1 septiembre: Elección para canciller de Honrad Adenauer. 

1949 

21 enero Moscú: Creación del Consejo Económico de Asistencia Mutua (Comecom) formado 

por la URSS, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Rumania y Polonia. 

4 abril Washington: Firma del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) La creación de la OTAN 

se dio a conocer el 24 de agosto 
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23 mayo: Entró en vigor la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, cuyo 

preámbulo estableció la autodeterminación, unidad y libertad de Alemania. 

15 septiembre: Adenauer elegido presidente de la RFA. 

7 octubre: Proclamación de la República Democrática Alemana. 

11 octubre: Wilhelm Pieck fue elegido presidente de la RDA 

1951 

20 septiembre: Primer acuerdo comercial RFA-RDA 

1954 

25 marzo: la URSS reconoció la soberanía de la RDA. 

1955 

8 mayo: Adhesión de la RFA a la OTAN 

8-14 de septiembre: Adenauer visitó Moscú. La RFA y la URSS establecieron relaciones 

diplomáticas. 

1956 

18 enero: La RDA creó el Ejército Nacional del Pueblo  

27 enero: La RDA se adhirió al Pacto de Varsovia. 

1957 

6 octubre: Willy Brandt fue elegido alcalde de Berlín. 

1959 
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10 enero: Moscú propuso un tratado de paz entre con las dos Alemanias. 

1961 

13 agosto: Comenzó la construcción del muro de Berlín. 

1962 

24 enero: La RDA estableció el servicio militar obligatorio. 

1963 

26 Junio: John F.  Kennedy presidente de los Estados Unidos visitó el muro de Berlín. 

12 junio: Tratado de Amistad Asistencia Mutua y Cooperación entre                                   la 

URSS y la RDA. 

1969 

28 octubre: Willy Brandt, recién elegido canciller, reconoció la existencia de dos Estados y 

una nación alemanes. 

 

 

1972 

17 diciembre: Firma del acuerdo fundamental RFA-RDA sobre normalización de relaciones 

diplomáticas, políticas, y jurídicas. 

1973 

18 septiembre: La RFA y la RDA fueron admitidas en las Naciones Unidas. 
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1974 

16 mayo: Helmut Schmidt fue elegido canciller tras la dimisión de Willy Brandy. 

1978 

6 marzo: Encuentro de Eric Honecker con representantes de la Iglesia Evangélica que abrió 

una nueva etapa en las relaciones Iglesia-estado. 

1980 

9 octubre: Berlín del Este restringió la circulación de occidentales que viajaban a la RDA. 

1981 

Diciembre: Helmut Schmidt visitó la RDA. 

1982 

1 octubre: Helmut Kohl, canciller de la RFA. 

 

1983 

28 junio: La RFA concedió a la RDA un préstamo sin intereses y sin contrapartidas 

comerciales de mil millones de marcos. 

1985 

Marzo: Mijaíl Gorbachov fue elegido Secretario General de PCUS. 

1986 

8-20 abril: Gorbachov visitó Berlín del Este con ocasión del congreso del PSUA 
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1987 

12 junio: Las dos Berlines celebraron separadamente el 750º aniversario de la ciudad. Ronald 

Reagan, ante la puerta de Brandenburgo, pidió a Gorbachov que derribara el muro. 

7-11 septiembre: Honecker visitó oficialmente la RFA. 

1989 

Enero 11, Budapest: El parlamento húngaro aprobó una ley de asociaciones que permitió la 

legalización de los grupos y movimientos que habían actuado desde el año anterior, 

aprobaron las leyes que autorizaron  la formación de partidos políticos y regularon  el 

derecho de manifestaciones públicas. 

Enero 16, Varsovia: El jefe de Estado de Polonia, general Wojciech Jaruzelski, se pronunció a 

favor de una sociedad transformada e irreversible ante los miembros del Comité Central del 

Partido Obrero Unificando de Polonia (POUP).  

Febrero 10, Varsovia: Mieczyslav Rakovski, primer ministro de Polonia, anunció la renuncia 

del Partido Obrero Unificado  (comunista) al monopolio del poder y su disposición a la 

competencia con otras fuerzas políticas. 

Febrero 18, Varsovia: El Gobierno polaco propuso la celebración de elecciones en mayo o 

junio, con la novedad de que en esta ocasión podían presentar candidatura clubes de 

oposición y ciudadanos no asociados. 

Marzo 11, Budapest: la organización opositora húngara Foro Democrático celebró su I 

Congreso en la Universidad Karl Marx. Fue el primer congreso legal de un movimiento de 

oposición política en un país socialista desde 1948. Asistieron 750 delegados y destacados 

representantes del Parlamento Socialista Obrero Húngaro (PSOH, comunista), entre ellos su 
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portavoz, Lazló Major, citó los Pactos de la Moncloa como posible modelo para una política 

consensuada entre las principales fuerzas del país. 

Marzo 12, RDA: La policía disparó contra fugitivos que trataron de huir a la RFA. Uno de 

ellos murió en Berlín, dura protesta en Bonn. 

Abril 16-17, Granada y Detroit: El consejo de ministros de Asuntos Exteriores de la 

Comunidad Europea reunido en Granada decidió apoyar los procesos democratizadores que 

se produjeron en los países de Europa del Este, y especialmente los ya iniciados en Polonia y 

Hungría. Al día siguiente George Bush, presidente de los Estados Unidos, anunció un plan 

de ayuda económica para apoyar las reformas constitucionales y democráticas acordadas el 5 

de este mismo mes en Varsovia entre el gobierno y la oposición de Polonia. 

Abril 27, Bonn y Pekín: Helmut Kohl, canciller de la República Federal Alemana, declaró su 

disposición a negociar con los pies del Pacto de Varsovia la retirada de los misiles de corto 

alcance instalados en su territorio. Los estudiantes de la Universidad de Pekín (Beida) 

salieron del campus en manifestación hacia el centro de la plaza de Tiananmen para protestar 

contra la corrupción y reclamar democracia y libertad de prensa. 

Mayo 2, Hungría: El gobierno húngaro anunció que desmantelaría el Telón a los largo de las 

fronteras. 

Mayo 7, Varsovia: con una fotografía de Lech Walesa en la portada y una tirada de 150,000 

ejemplares, salieron a la calle la Gaceta Wyborcza, primer diario de oposición después de 

cuarenta y dos años de monopolio informativo por parte del Estado polaco. 

Mayo 11, Moscú: la URSS anunció la eliminación de quinientos misiles nucleares tácticos 

estacionados en Europa del Este. 
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Mayo 20, Pekín: Li Peng, primer ministro chino, decretó la ley marcial en los sectores más 

conflictivos de Pekín. La medida no funcionó y miles de estudiantes y obreros se siguieron 

manifestando en la plaza de Tiananmen. 

Mayo 24, Londres: Se publicó el informe anual del Instituto Internacional de Estudios 

Estratégicos, en el que se afirmó que 1989 pasaría a la historia como el año en que terminó la 

Guerra Fría.  

Mayo 25, Moscú: En la sesión inaugural del Congreso de los Diputados del Pueblo, Mijaíl 

Gorbachov, Secretario General del Partido Comunista de la Unión Soviética, se convirtió en 

el primer jefe de Estado constitucional de la URSS.  

Junio 13, Bonn: Mijaíl Gorbachov y Helmut Kohl firmaron en Bonn una histórica declaración 

conjunta que constituyó una base de lo que serían las relaciones futuras entre los países del 

Este y occidente, contribuyendo a la superación de la división de Europa. 

Junio 20, Rumania y Moscú: El diario británico The Times reveló que desde hacía varias 

semanas el líder rumano Nicolae Ceausescu había iniciado la construcción de un muro a la 

largo de la frontera que separaba a su país de Hungría y Yugoslavia para evitar la huida de 

sus conciudadanos. La construcción del muro rumano coincidió con la alusión de Gorbachov 

a un posible desmantelamiento del muro de Berlín. 

Julio 9, Varsovia: George Bush, llegó a Varsovia en una visita que tenía por objeto reafirmar 

el apoyo de su país al proceso de cambio político y reconversión de Polonia. 

Julio 15, Paris: Los jefes de Estado  y de Gobierno de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, 

República Federal Alemana, Japón, Canadá e Italia acordaron otorgar su respaldo a los 

procesos de cambio en Polonia y Hungría. 
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Julio 19, Polonia: Fue elegido Wojciech Jaruzelski, de 66 años, como presidente de la 

República de Polonia. 

Agosto 7, Bonn: En un intento por frenar la mayor avalancha registrada desde el 

levantamiento del muro de Berlín, de alemanes orientales que deseaban emigrar al Oeste, el 

gobierno de la RFA hizo  un llamamiento a los ciudadanos de la otra Alemania para que 

desistieran de refugiarse en sus sedes diplomáticas en los países del Este. 

Agosto 8, Berlín Este: El gobierno de Bonn cerró su representación diplomática en Berlín del 

Este ante la avalancha de alemanes orientales que se negaron a abandonarla hasta tener 

garantías de recibir permiso para emigrar a la RFA. 

Agosto 13, Bonn: Coincidiendo con el 28º aniversario del levantamiento del muro de Berlín, 

el Gobierno de Bonn decidió cerrar por tiempo indeterminado sus embajadas en Budapest y 

en Berlín del Este, ocupadas por cientos de personas de la República Democrática Alemana 

que pedían asilo en la RFA. 

Agosto 16, Berlín: Erich Honecker, presidente de la RDA, respondió a la carta personal que 

le había enviado el viernes anterior el canciller Helmut Kohl, para solicitarle su cooperación 

en la búsqueda de soluciones al problema de la ocupación de embajadas por ciudadanos de 

la RDA que deseaban establecerse en la RFA. 

Agosto 23, Bonn y Praga: Bonn cerró su embajada en Praga. El éxodo de alemanes orientales 

continuó a través de Hungría. 

Septiembre 4, Bonn: Vernon Walters, embajador de Estados Unidos en Bonn, manifestó que 

el éxodo de ciudadanos de la RDA hacia la RFA mostraba que la existencia de dos Estados 
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alemanes no era normal y recordó que el gobierno norteamericano estaba a favor de la 

reunificación si se conseguía de forma pacífica y a través de elecciones libres. 

Septiembre 8, Kiev: En la capital de Ucrania, la segunda república más poblada de la URSS, 

se inauguró el Congreso Constituyente del Frente Popular. En éste se reclamó fin al 

totalitarismo y al chovinismo de las grandes potencias y brindaron por una larga vida por 

una Ucrania libre y soberana. 

Septiembre 11, Austria: Más de diez mil personas procedentes de la RDA llegaron a Austria 

después de que Hungría decidió autorizar la salida por territorio húngaro a los alemanes de 

la RDA que desearan viajar al Oeste. 

Septiembre 12, Berlín del Este: El Gobierno de la RDA acusó a las autoridades reformistas 

de Hungría de haber violado el derecho internacional al haber dejado partir a los ciudadanos 

alemanes orientales hacia la RFA sin documentos de viaje válidos. 

Septiembre 14, Budapest: El Gobierno reformista de Hungría, en respuesta a las 

declaraciones de los representantes de Berlín Este, Praga y Bucarest, que habían acusado a los 

húngaros de haber violado los intereses de los país socialistas, anunció que seguirá 

permitiendo el libre tránsito por su territorio a los ciudadanos de la RDA que deseaban 

abandonar su país. 

Septiembre 30, Berlín Este: En un intento por solucionar el problema de la ocupación de las 

embajadas, las autoridades de la RDA decidieron autorizar a los 3500 ciudadanos de su país 

refugiados en la embajada de la RFA en Praga y a los 700 refugiados en la de Varsovia, a 

abandonarlas y dirigirse a Occidente.  
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Octubre 2, Varsovia, Praga y Leipzig: Pocas horas después de ser evacuadas las embajadas 

de la RFA en Varsovia y Praga, en los llamados “trenes de la libertad”, puestos a su 

disposición por el Gobierno de Berlín Este, ambas sedes diplomáticas se vieron nuevamente 

invadidas por otra oleada de refugiados. A su vez en la ciudad de Leipzig unas diez mil 

personas se manifestaron por las calles, para reclamar reformas y la legalización del 

movimiento de oposición Nuevo Foro. Los manifestantes, cantaron We shall Overcome 

(Triunfaremos) y La Internacional. 

Octubre 6-7, Berlín Este: Mijaíl Gorbachov, llegó a Berlín Este para asistir a los actos de 

conmemoración del 40º aniversario de la RDA. Ante la Cámara del Pueblo (Parlamento) de la 

RDA, Gorbachov advirtió que < nadie puede permanecer al margen de las transformaciones 

que tienen lugar en el orden político y económico internacional>.  Mientras tanto la policía 

actuaba brutalmente contra manifestantes que se pronunciaban a favor de la Perestroika. 

Octubre 9, Leipzig: Más de 50.000 personas se manifestaron en torno a la iglesia de San 

Nicolás para reclamar reformas y libertad. Esta manifestación se considera importante ya que 

las autoridades por primera vez no intervinieron contra los manifestantes, que iban cantando 

La Internacional y coreando el nombre del reformista Hans Modrow, jefe del partido 

comunista en Dresde. 

Octubre 10, Berlín Este: Junge Welt, diario oficial de las juventudes comunistas, publicó una 

carta abierta del presidente de la Asociación de Escritores de la RDA, Hermann Kant, en la 

que atacaba duramente la incapacidad de reacción de la cúpula del Estado y la política 

informativa de los medios oficiales que habían desatado una campaña de cartas al director, 

encargadas o escritas en las redacciones, en las que ciudadanos leales expresaban su 

indignación por los sucesos organizados por los enemigos del Estado. 
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Octubre 14, Varsovia: Representantes de las dos Alemanias y Polonia alcanzaron un acuerdo 

para hacer posible la salida hacia la RFA de los más de ochocientos refugiados de la RDA que 

se encontraban en el interior de la embajada de la RFA en Varsovia. 

Octubre 18, Berlín Este: Erich Honecker, de 77 años, secretario general del Partido Socialista 

Unificado (PSUA, comunista) y número uno de la RDA, fue jubilado en una histórica reunión 

del comité central del partido. Para sustituirle, el comité central nombró al delfín oficial, 

Egon Krenz, de 52 años, considerado un <duro> del aparato. El comité central acordó 

asimismo proponer a la Cámara del Pueblo que Krenz sustituyera a Honecker también como 

presidente del Consejo de Estado (jefatura del Estado) y presidente del Consejo Nacional de 

Defensa, con lo que se consumó la total sustitución de Honecker. 

Octubre 29, Berlín Este: Dentro de los encuentros organizados bajo el lema <puertas 

abiertas, conversaciones francas>, se reunieron  cerca de veinte mil personas frente al 

Ayuntamiento de Berlín Este, donde tuvieron  la oportunidad de discutir con Günter 

Schabowski, miembro del Politburó. Una reunión como ésta ya había tenido lugar la semana 

pasada en Dresde. 

Noviembre 1, Moscú: En su primera visita al extranjero, el nuevo jefe de la RDA se declaró a 

favor de la Perestroika. 

Noviembre 2-8, Berlín Este: se reanudó el éxodo de alemanes orientales por la frontera 

checoslovaca llegando a los mil por día en la embajada de la RFA en Praga, a esa acción Egon 

Krenz anunció la destitución de cinco miembros del comité central del partido comunista. 

Gracias a ello se celebraron manifestaciones pacíficas en toda la RDA a favor de las libertades 

de expresión y de la democracia encabezadas por el Nuevo Foro. Dimitieron todos los 

miembros del Gobierno de la RDA dejándole las manos libres a Egon Krenz para que 
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nombrara a personas nuevas dispuestas a secundar la nueva política que estaba llena de 

cambios. El comité central se redujo a once cargos de veintiuno y Egon Krenz fue confirmado 

como secretario del PSUA de Dresde y Hans Modrow fue propuesto para ocupar la 

presidencia del Gobierno. 

Noviembre 9-10, Berlín Este: Günter Schabowski anunció la apertura del muro de Berlín. La 

policía de fronteras lo abrió a las 21: 14 horas, antes de haber recibido instrucciones. 

Asimismo se anunció la creación de un Estado Socialista de Derecho en el que el parlamento 

pasaría a tener un papel importante y donde se limitaría la permanencia en los cargos a dos 

mandatos. Al siguiente día Egon Krenz prometió elecciones libres y reformas radicales, 

asegurando que a partir de entonces el socialismo sería económicamente efectivo, 

democrático y moralmente limpio. El gobierno soviético aprobó dejar viajar a los alemanes a 

Occidente, pero advirtió que no toleraría la eliminación de la frontera entre las dos 

Alemanias. 

Noviembre 17, Berlín Este: Hans Modrow rechazó la unificación y propuso un esquema de 

colaboración que superaba el acuerdo fundamental RFA-RDA vigente. 

Noviembre 19, Moscú: Víctor Karpov, viceministro de Asuntos Exteriores de la URSS, 

afirmó que Moscú no estaba en contra de la reunificación de Alemania, pero señaló que la 

reunificación sólo podía lograrse únicamente <en base al respeto de la situación real, la 

existencia de dos Estados alemanes soberanos y su posición en el sistema político europeo y 

teniendo en cuenta la voluntad del pueblo alemán>. 

Noviembre 21, Leipzig: En la manifestación de los lunes, aparecieron las primeras alusiones 

a la unificación alemana. 
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Noviembre 28, Bonn y Berlín Este: El canciller federal Helmut Kohl expuso ante el 

Parlamento, su programa de diez puntos para una posible confederación de los Estados 

alemanes. Sólo fue rechazado por los diputados verdes, indicando que era un proyecto que 

requerirá años para su puesta en práctica. Al mismo tiempo Egon Krenz, señaló en la RDA 

que una confederación era posible, a condición de que supusiera el mantenimiento de los dos 

Estados alemanes, descartando la posibilidad de una reunificación. 

Noviembre 30, Berlín Este: Como respuesta a las propuestas unificadoras de Helmut Kohl, 

intelectuales y opositores de la RDA lanzaron un manifiesto, titulado <<por nuestro país>> a 

favor de una república democrática soberana y socialista: el manifiesto fue apoyado por Egon 

Krenz y el primer ministro Hans Modrow. 

Diciembre 2, Malta: Los presidentes Bush y Gorbachov trataron el futuro de Alemania. 

Diciembre 5, Moscú: Hans Dietrich Genscher, ministro de Asuntos Exteriores de la 

República  Federal de Alemania, presentó a Mijaíl Gorbachov el plan de diez puntos sobre la 

reunificación alemana anunciado la semana anterior por el canciller Helmut Kohl. 

Diciembre 7, Berlín Este: Como forma de incorporar la unificación a las tareas de gobierno, 

se constituyó la Mesa Redonda, con al participación de todos los grupos y partidos surgidos 

en la RDA en los últimos meses. 

Diciembre 19, Dresde: En su primer encuentro tras la caída del muro de Berlín, los jefes de 

gobierno, Hans Modrow y Helmut Kohl dieron un paso decisivo hacia la unidad de los dos 

Estados al aprobar las bases de la comunidad contractual, que debía regular las relaciones 

entre las dos Alemanias. Asimismo anunciaron la apertura, para antes de Navidad de la 

puerta de Brandenburgo, símbolo de la unidad pero también de la división alemana. 
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Diciembre 21, Bucarest y Leipzig: El ejército rumano reprimió con extrema violencia a los 

aproximadamente 100.000 manifestantes congregados frente al palacio presidencial en 

respuesta a una convocatoria del régimen en apoyo de Nicolae Ceausescu y que 

transformaron el acto en una protesta contra el dictador y exigieron su dimisión.  En la 

ciudad de Leipzig el presidente francés Francois Mitterrand declaró que no se opondría a la 

reunificación si el pueblo alemán lo decidiera en elecciones libres y democráticas, advirtiendo 

la necesidad de respetar las fronteras europeas. 

Diciembre 22, Bucarest y Berlín  El último estalinista europeo en el poder  el jefe del Estado 

del Partido Comunista de Rumania (PCR), Nicolae Ceausescu, de 71 años, fue derrocado por 

un levantamiento popular y detenido horas más tarde en compañía de su mujer, Elena de 70 

años, cuando trataban de huir del país en coche. Ion Iliescu, ex secretario del Comité Central 

del PCR anunció la constitución de un Comité Nacional para la Democracia. Mientras el 

canciller federal Helmut Kohl y Hans Modrow, ministro presidente del la RDA, se dieron la 

mano a través del espacio abierto en el muro de Berlín procedieron a la apertura de la 

simbólica puerta de Brandenburgo. Poco después, miles de berlineses de los dos sectores de 

la ciudad cumplieron el sueño de su vida y se abrazaron bajo el auténtico corazón de la 

antigua capital alemana, abierta al tránsito peatonal. 

Diciembre 25, Bucarest: Se da a conocer la noticia de que Nicolae Ceausescu y su esposa 

Elena habían sido condenados a muerte por un tribunal militar y ejecutados inmediatamente, 

al haberlos encontrado culpables de cometer genocidio (más de 60.000 muertos), de usurpar 

todos los poderes del Estado para su propio beneficio, de arruinar la economía nacional, así 

como de intentar huir del país y aprovecharse de más de mil millones de dólares depositados 
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en bancos extranjeros. Días más tarde se supo que el ajusticiamiento había tenido lugar el día 

22. 

1990 

Enero 7, RDA: Nuevo Foro, movimiento opositor de la RDA, anuncia que convocaría a una 

huelga si el Gobierno insistía en la formación de un servicio de seguridad para reemplazar a 

la desacreditada Stasi ( policía secreta), que los comunistas utilizaron durante más de 

cuarenta años para garantizar su dominio en la sociedad alemana oriental. 

Enero 12-13, Berlín Este: Hans Modrow se vio obligado a abandonar su proyecto de crear 

una policía política en sustitución de la Stasi, que se encontraba en vías de disolución. Los 

socialdemócratas del SDP decidieron adoptar las siglas SPD, como en la RFA. 

Enero 15, Leipzig y Paris: cien mil personas se manifestaron a favor de la unificación. Se 

iniciaron en París las negociaciones para la creación del Banco Europeo de Reconstrucción 

(BERD), destinado a facilitar la reconversión económica de Europa del Este. 

Enero 16, Viena: Los jefes de Estado de los 35 países participantes en la Conferencia sobre 

Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE), toda Europa tanto del Este como del Oeste, 

excepto Albania, más Canadá y Estados Unidos, se reunieron a puerta cerrada en el palacio 

Wolfurbg para tratar de matizar sus posiciones sobre desarme y doctrinas militares con el 

telón de fondo en los cambios en la Europa del Este. 

Enero 18, Berlín Este: El Partido Socialista Unificado (PSUA-PSD), expulsó de sus filas a una 

larga lista de importantes dirigentes con responsabilidades en el pasado, entre ellos, Egon 

Krenz, ex jefe de Estado durante 47 días, y Günter Schabowski, ex jefe del partido en Berlín 

Este y responsable de propaganda. 
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Enero 22, Ginebra: La Unión Soviética y los Estados  Unidos iniciaron la decimotercera 

ronda de negociaciones bilaterales sobre desarme nuclear y espacial, cuyo principal objetivo 

fue avanzar en la conclusión de un tratado para la reducción de las armas nucleares 

estratégicas. 

Enero 25, Berlín Este: el primer ministro Hans Modrow ofreció a la oposición la renuncia de 

su militancia en el Partido Socialista Unificado como fórmula para acelerar la formación de 

una gran alianza política que permitiera configurar un gobierno estable hasta las elecciones 

previstas para el 6 de mayo. 

Enero 28, Sarre, La Habana y Berlín Este: El socialdemócrata Oskar Lafontaine obtuvo una 

importante victoria en las elecciones legislativas del land del Sarre, confirmándose como el 

aspirante de los socialdemócratas para las elecciones generales de la República Federal de 

Alemania el próximo diciembre, en las que se enfrentó al democratacristiano Helmut Kohl.  

Mientras en La Habana al término del decimosexto Congreso de los Sindicatos Cubanos, 

Fidel Castro pronunció un discurso en el que descartó toda reforma liberal de la revolución 

cubana y amenazó con aplastar cualquier ligereza de oposición interna en Cuba. Ese mismo 

día el primer ministro Hans Modrow propuso que se adelantaran las elecciones al 18 de 

marzo. Erich Honecker de 77 años fue acusado de alta traición y fue detenido a la salida del 

hospital de la Caridad de Berlín Este y conducido a un centro penitenciario, en donde la 

agencia oficial de noticias ADN anunció que el juicio tendría lugar en marzo. 

Enero 30, Moscú: En una entrevista concedida a la televisión de la RDA, Mijaíl Gorbachov 

asumió por primera vez la idea de una Alemania reunificada. Gorbachov declaró que nadie 

ponía en tela de juicio el proceso de reunificación alemana, pero puntualizó que era esencial 
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que éste se realizara de forma responsable y que no se buscara en la calle la solución a este 

importante problema. 

Febrero 1, Berlín Este: El primer ministro de la RDA, Modrow expuso su plan para la 

unificación de las dos Alemanias, que contemplaba la creación de un Estado único, 

militarmente neutral, con capital en Berlín, con estructuras federativas y un parlamento y 

gobierno únicos. 

Febrero 4, Berlín Este: El partido comunista alemán oriental culminó su cambio de imagen 

con la decisión de abandonar su antiguo nombre de Partido Socialista Unificado (PSUA), 

símbolo de cuarenta años de totalitarismo, dejando sólo el añadido en el congreso 

extraordinario de diciembre: Partido del Socialismo Democrático (PSD, en alemán PDS). 

Febrero 6; Berlín Este: Los presidentes de los dos bancos centrales alemanes, Kart-Otto 

Pochl, del Bundesbank (RFA) y Horst Kaninski, su homólogo alemán oriental, estimaron que 

una unión monetaria de los dos Estados sería prematura. 

Febrero 7, Bonn: el gobierno de la RFA aprobó el plan de Kohl de iniciar conversaciones 

pendientes a una unión monetaria interalemana y la creación de una comisión interalemana 

encargada de preparar la unidad alemana. 

Febrero 9, Ginebra: La URSS y los Estados Unidos concluyeron un acuerdo para la 

destrucción de sus arsenales de armas químicas, que se realizaría en dos etapas; la primera 

de ocho años y la segunda que terminaría en el 2008 con la total eliminación de estas armas. 

Febrero 12-13, Ottawa: Cumbre con ocasión de la reunión sobre la propuesta de <<cielos 

abiertos>>. Se reconoció el principio de la unidad alemana y se acordó el comienzo de 

negociaciones << dos (RFA y RDA) más cuatro (EE. UU., Francia, Reino Unido y la URSS)>>, 
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cuyos resultados se presentarían en otra cumbre de la Conferencia sobre Seguridad y 

Cooperación en Europa (CSCE) a finales de 1990. 

Febrero 15, Bonn: El canciller Helmut Kohl afirmó que la futura Alemania unida no podía 

ser desmilitarizada ni neutral y tenía que mantenerse integrada en la OTAN. Sin embargo, 

Kohl señaló que la Alianza Atlántica debería acentuar su papel político y que en el territorio 

de la actual República Democrática Alemana no deberían establecerse unidades o 

instalaciones de la OTAN. 

Febrero 20, Berlín: Comenzó la demolición de doscientos metros de muro de hormigón, 

erigido entre el Reichstag y la puerta de Brandenburgo. 

Febrero 24, Berlín Este: Willy Brandt, de 76 años, ex canciller de la RFA y presidente de la 

Internacional Socialista, fue designado presidente honorario del Partido Socialdemócrata de 

la RDA. 

Febrero 28, Moscú: El soviet supremo de la URSS aprobó una ley que otorgó a toda la 

población el derecho a poseer una parcela de tierra a perpetuidad sobre el que sería posible 

levantar construcciones y que podría ser entregado en herencia a los hijos, aunque prohibió 

la venta, donación o intercambio de las tierras. 

Marzo 1, Bonn: El canciller federal, Kohl, anunció la disposición de su gobierno a respetar 

como definitiva la línea fronteriza Oder-Neisse con Polonia y el apoyo a la propuesta 

destinada a que los Parlamentos alemanes, después de las elecciones en la RDA, acordaran 

paralelamente un documento que estableciera la inviolabilidad de esa frontera. 
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Marzo 7, Berlín Este: A su regreso de Moscú, Modrow, propuso un tratado tripartito entre 

Polonia y los dos Estados alemanes para que la línea Oder-Neisse se mantuviera como la 

frontera oriental de una Alemania Unificada. 

Marzo 13, Moscú: El Congreso de los Diputados del Pueblo, reunido en sesión 

extraordinaria, aprobó las reformas constitucionales que creaban el régimen presidencialista 

en la URSS y consagraban la abolición del monopolio político del Partido Comunista de la 

Unión Soviética (PCUS), abriendo la vía para un sistema multipartidista. 

Marzo 24, Bonn: Comenzaron las primeras negociaciones<< dos más cuatro>> sobre los 

aspectos exteriores de la unificación. 

Marzo 18, RDA: Se celebraron las primeras elecciones libres en la RDA contra todo 

pronóstico la alianza para Alemania obtuvo el 48 por ciento de los votos, el favorito, el 

Partido Socialdemócrata, obtuvo el 21 por ciento y el Partido del Socialismo Democrático 

obtuvo el 16 por ciento. 

Marzo 19, Bonn y Londres: Helmut Kohl solicitó el ingreso inmediato de la RDA en la 

comunidad Europea sin necesidad de que se modificaran los estatutos del Tratado de Roma. 

Por su parte la primera ministra Margaret Thatcher manifestó su resignación ante la 

inevitable unificación alemana facilitada por el resultado de las elecciones en la RDA, aunque 

predijo una larga etapa de transición antes de que Alemania del Este pudiera incorporarse a 

la Comunidad Europea. 

Marzo 23, Berlín Este: Lothar de Maiziere, presidente de la Unión Cristiano Demócrata 

(CDU) y principal dirigente de la conservadora Alianza para Alemania (ApA), aceptó el 

encargo de formar el primer Gobierno democrático de la RDA. 
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Marzo 26, Berlín Este: La Fiscalía General de la RDA renunció a acusar al ex presidente Erich 

Honecker y otros miembros del Politburó por alta traición, aduciendo que las violaciones 

permanentes de la Constitución fueron consecuencia de la deformación estalinista del papel 

dirigente del partido y de todo el sistema. De lo que sí deberían responder fue de los cargos 

de corrupción y abuso de poder. 

Abril 9, Berlín Este: La coalición Alianza para Alemania, los liberales y los socialdemócratas 

de la RDA alcanzaron un acuerdo para formar un Gobierno que contaría con el apoyo de más 

de los dos tercios de diputados de la Cámara del Pueblo necesarios para la reforma de la 

Constitución y la aprobación de las leyes fundamentales que permitieran acelerar la unidad 

de los dos Estados alemanes, y estuvo presidido por el democratacristiano Lothar de 

Maiziere. 

Abril 19, Berlín Este: El primer ministro de la RDA declaró que estaba a favor de un cambio  

a la par de un marco de la RDA por uno de la RFA, cuando se realizara la unión económica 

de ambos Estados.  

Abril 23, Berlín este: El Gobierno de la RFA propuso a la RDA un tratado de unión 

monetaria en el que el cambio entre los marcos del Este y el Oeste fueran uno por uno para 

sueldos y pensiones, y para los ahorros y el dinero en metálico hasta tres o cuatro mil marcos; 

a partir de esa suma, el cambio sería de un marco de la RFA por dos de la RDA. 

Abril 24, Bonn: Kohl y De Maiziere acordaron comenzar inmediatamente la negociación del 

<Tratado de unión monetaria, económica y social>. 

Mayo 2, Bonn y Berlín Este: Después de tres rondas negociadoras, los dos Estados alemanes 

acordaron instaurar, a partir del 1 de julio, una unión económica, monetaria y social. Los dos 
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Gobiernos indicaron, en conferencias de prensa celebradas en Bonn y Berlín Este, que el 

Deutsche mark, la moneda de la RFA, sustituiría al marco de la RDA el lunes 2 de julio. 

Mayo 15, Bonn: la coalición gubernamental de la RFA decidió acelerar el proceso de 

unificación y propuso a la RDA la celebración de elecciones generales conjuntas a finales de 

diciembre o principios de enero. La propuesta de Kohl provocó la reacción contraria en los 

socialdemócratas de la Alemania del Este y amenazó con dividir a la coalición gobernante. 

Mayo 17, Washington: El canciller Helmut Kohl aseguró al presidente George Bush que la 

futura Alemania unida seguiría formando parte de la OTAN y no se convertiría en una 

potencia no alineada. 

Mayo 18, Bonn: El canciller de la RFA y su homólogo de la RDA, firmaron el tratado para la 

unión monetaria, económica y social de ambos países, que entró en vigor el próximo 1 de 

julio, y que se considera el certificado de nacimiento de la Alemania unida. 

Mayo 28, RFA y RDA: Los ministros de Defensa de la RFA Gerhard Stoltenberg, y de la 

RDA, Rainer Eppelmann, ordenaron que los dos ejércitos germanos unieran contactos 

oficiales a todos los niveles para unificarlos. 

Junio 12, Berlín: después de 42 años, se realizó la primera sesión conjunta de los dos 

Parlamentos berlineses. 

Junio 13, RFA: Gerhard Stoltenberg, ministro de Defensa de la RFA, afirmó que tras la 

reunificación alemana sólo existiría un ejército responsable de la seguridad del país, el cual se 

formaría tras un breve período de transición. También señaló que las unidades del Ejército 

Popular de la República Democrática Alemana serían reestructuradas para formar parte de 

un único cuerpo militar territorial. 
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Junio 17, Berlín Este: A partir de una moción presentada por el Partido Socialcristiano (DSU) 

y en presencia del canciller federal Helmut Kohl, el Parlamento de la RDA estudió por 

primera vez un proyecto destinado a unir el país a la RFA a partir del artículo 23 de la Ley 

fundamental de la RFA, que permitió ampliar a la RDA su ámbito de aplicación. 

Junio 18, Bonn: En la inauguración del congreso de la Unión Cristiano Demócrata (CDU) de 

la RFA, el canciller Kohl, declaró que antes de que acabara el año se habría estructurado un 

nuevo Estado, la Alemania unida, señalando que la integración de la RDA tenía que 

producirse el mismo día en que los alemanes eligieran nuevas autoridades, por lo que se dio 

como probable la fecha el 2 de diciembre, en la que estaban previstas elecciones generales en 

la RFA. 

Junio 22, Berlín Este: Hubo una nueva reunión <<dos más cuatro>> a nivel de ministros de 

Asuntos Exteriores. La Cámara del Pueblo de la RDA aprobó la creación de cinco estados 

federados- los mismos que el Gobierno comunista suprimió en 1952: Meccklenburgo, 

Brandenburgo, Sajonia-Anhalt, Sajonia y Turingia para fijar las bases de su integración 

definitiva en el sistema federado de la RFA. 

Julio 1, RDA: Entró en vigor el tratado que estableció la unión monetaria, social y económica 

de las dos Alemanias, comenzando a circular el marco alemán federal deutsche mark como 

moneda oficial de la RDA: el documento, de 115 páginas, hablaba además de una absorción 

por parte de la RFA de los nuevos cinco Estados de la RDA y el sector de Berlín, que 

quedaron bajo la administración soviética al ser dividida Alemania después de la Segunda 

Guerra Mundial. 
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Julio 2, RDA: Entró en vigor la < Unión monetaria, social y económica> entre las dos 

Alemanias. De Maiziere aceptó la fecha del 2 de diciembre para las elecciones en las dos 

Alemanias. 

Julio 6, Londres: Declaración de la cumbre de la OTAN. Terminó la Guerra Fría y la Alianza 

Atlántica decidió adaptar su filosofía y sus estructuras a la nueva situación. 

Julio 14 Moscú: acuerdo Kohl-Gorbachov sobre la pertenencia de una futura Alemania unida 

a la OTAN, retirada de las tropas soviéticas en menos de cuatro años y reducción de las 

fuerzas alemanas a 370.000 hombres. 

Julio 17, Paris: Aceptación de la participación de Polonia en las conversaciones <<dos más 

cuatro>> sobre la fórmula para establecer la frontera Oder-Neisse. 

Julio 22, Berlín Este: La Cámara del Pueblo aprobó el restablecimiento de los cinco Estados 

de la RDA (länder). La fecha de las elecciones correspondientes quedó fijada para el 14 de 

octubre. 

Agosto 2, Berlín Este y Bonn: Después de un encuentro inesperado entre Kohl y De Maiziere 

los dos gobiernos alemanes ordenaron celebrar las elecciones del 2 de diciembre con la 

cláusula que sólo podrían participar los partidos que hubieran registrado como mínimo el 5 

por ciento ocupado en la cámara, lo que de hecho eliminaba del futuro parlamentario al 

antiguo partido comunista y a los movimientos ciudadanos que llegaron a forzar la caída del 

régimen de Honecker. 

Agosto 11, RFA-RDA: Fusión de los partidos liberales de ambas Alemanias. Otto Lambsdorff 

fue elegido presidente. 
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Agosto 23, Berlín Este: la Cámara del Pueblo fijó el 3 de octubre como fecha de la unidad 

alemana. A partir de ese día 144 diputados de la RDA se integraban en el Parlamento de la 

RFA, constituyéndose, provisionalmente, el primer Parlamento de la Alemania unida. 

Agosto 29, Bonn: Se declaró el 3 de octubre Fiesta Nacional Alemana. 

Septiembre 12, Moscú: Última reunión << dos más cuatro>> en la que, en presencia de 

Gorbachov, los ministros de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, 

así como los de la RFA y la RDA, firmaron el acuerdo sobre los aspectos externos de la 

unificación. La Alemania unida recobraría su total soberanía cuando los parlamentos 

respectivos ratificaran este acuerdo y cesaran los derechos que sobre Alemania mantenían las 

potencias vencedoras de la II Guerra Mundial. 

Octubre 3, RFA-RDA: Unificación de las dos Alemanias y desaparición de la RDA. 

Diciembre 11, Alemania: Segunda reelección de Helmut Kohl 

 1991 

17 de enero, Alemania: Luego de las primeras elecciones conjuntas alemanas (02.12.1990), el 

Bundestag eligió en Bonn a Helmut Kohl como Canciller de la Alemania unida.  

20 de junio, Alemania: El Bundestag decidió en Bonn que la capital, Berlín, volviera a ser sede 

del Parlamento. Bonn seguiría, sin embargo, siendo sede de diversas autoridades y 

ministerios federales.  

1993 
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13 de marzo, Alemania: La Federación y los 16 Estados Federados acordaron un "Pacto 

solidario " para financiar la reconstrucción de los nuevos Estados Federados.  

1994 

Alemania: Tercera reelección de Helmut Kohl 

23 de agosto, Alemania: El séptimo Presidente de la República Federal fue Roman Herzog 

1997 

4 de febrero, Alemania: Con una palada simbólica, Helmut Kohl, el Canciller Federal, dio 

comienzo a la construcción de la futura Cancillería Federal, en Berlín. Se planeó que el 

traslado de ministerios quedara concluido en el 2001.  

1999 

19 de abril, Alemania: Con la presencia de Roman Herzog, el Presidente Federal y Gerhard 

Schröder, el Canciller Federal  se celebró la inauguración del remodelado edificio del 

Reichstag como sede del Parlamento alemán, en Berlín, la capital.  

23 de mayo, Alemania: Celebración del 50 aniversario de la República Federal de Alemania 

en el remodelado edificio del Reichstag. La Asamblea Federal eligió en Berlín un nuevo 

Presidente Federal.  
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ANEXO IV 

 

Tabla 1 

ACUERDOS DE IMPORTACIÓN Y PROGRAMAS DE LA RDA PARA 1965 

(1.000 TM.) 
 

 
 Acuerdo de importación con la 

URSS  Plan de importación de la RDA 

    

  Preliminar  Final entre preliminar Final 

Bienes entre las M º Comer Plan de 

  CPE 1958 Ext. 1959 Siete años 
de siete años 

  a b c                            d 

 ------- ----- ------      ----- ---- 
 Coques metálicos 1.550 ----- ---- ------ 
 Antracita ---- 5.670 --- 8.850 
 Mineral de hierro ----- 2.180 ---- ------ 
 Arrabio      1.600 1.400 1.635 1.435 
 Productos de acero laminado     1.560 1.450 2.000 2.265 
 Concentrado de apatita    1100 ---- ----- ------ 
 Petróleo crudo    4.800 4.800 5.000 5.300 
 Aluminio  115 ----- 95 91 
 Cobre    43 ----- ---- 43 
 Lana ---- ---- ---- 34 
 Madera (1.000 metros 
cúbicos)        1.200 1.900 1.545 1.545 

 Automóviles (unidades) ---- 10.000 -----               ------ 
 Celulosa    54 54 122 122 
 Fosfatos (fertilizantes) 320   -----   ---- -------- 
 Algodón   ----- 100 152 147 
 --     
 

 
 
 
 
“Según una fuente de la RD: A principios del 11 Plan Quinquenal no se contaba con tantos acuerdos bilaterales y multilaterales para el 
abastecimiento de algunas materias primas fundamentales (antracita, aceite, acero laminado, etc.), como a finales de los sesentas. Los 
acuerdos con la URSS y otros países socialistas, ofrecieron un firme compromiso de abastecimiento. Por primera vez se tuvo asegurada la 
venta de la mayor parte de su producción hasta 1965". 
 
“Según parece, estos acuerdos finales son el fruto de la recomendación del Pleno de Bucarest sobre finalización de la "Coordinación" de 
programas nacionales para mediados de 1959. Varios economistas de Alemania Occidental han afirmado que también se fijó tal fecha 
para la terminación de la "Coordinación" de los programas globales (programas de veinte años), pero noticias posteriores de la prensa del 
Bloque indican que tal "coordinación" no se llevó a cabo hasta 1961. 



 

 

172

172

 
 
Los guiones (--) indican que no existe información factible.   Las fuentes de estos datos son: 
 
 
a) WALTER ULBRICHT, en su conferencia sobre el acuerdo entre la URSS y la RDA, del 7 de julio de 1958, ante el V. Parteitag,              
citado por lWE, "Oer Aussenhandel der OOR", Tagesbericltt, X, 113/1959, 28 de octubre de 1959. 
 
 
b) FRANZ HEIDUSCHAT: "Zwei neue Handelsabkommen mit der Sowjetunion", 

Der Aussenhandel, IX, 23/1959, pp. 4-5. 
 

 
c) Recogidos de Neues Deutschlalld por el CEE, "Comercio exterior y evolución económica en Europa Oriental y la Unión Soviética", Boletín 
Económico para Europa, XI, 1/1959. 
 
 
d) Gesetzblatt der OOR, 56/1959, pp. 703 Y sigs. 
 
 
  
Fuente: Pryor, Frederic L., El sistema comunista de comercio exterior, traducción por  

              Paloma Ávila y José Ma. Caballero, Madrid, Tecnos, 1970, 287 p., p. 82 
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Tabla 2 

ESTRUCTURA DEL COMERCIO DE LA RDA CON LOS PAÍSES DEL COMECON 
 
A = Maquinaria, vehículos de transporte y equipo industrial.  
B = Materias primas, minería y carpintería de madera. 
C = Comestibles y animales. 
D = Bienes de consumo. 
   
 
 
 PAISES                        EXPORTACIONES       IMPORTACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pryor, Frederic L., El 

sistema comunista de comercio exterior, traducción por  

             Paloma Ávila y José Ma. Caballero, Madrid, Tecnos, 1970, 287 p., p. 82 

 

 

 

 

 A % B % C % D % A % B % C % D % 
RDA         
1954         
COMECON         
OTROS         
TOTAL 57 30 3 10 3 57 34 6 
1958         
COMECON 52 35 1 12 10 62 23 6 
OTROS 53 18 9 20 8 51 30 11 
TOTAL 52 29 4 15 9 58 25 8 
1960 (PLAN)         
COMECON 64 21 1 15 11 60 24 5 
OTROS         
TOTAL         
1965 (PLAN)         
COMECON 66 20  14 12 71 14 4 
OTROS 34 34 8 23 19 41 25 16 
TOTAL 55 25 3 17 14 60 18 8 
CHECOSLOVAQUIA         
1955 44 39 6 11 13 54 29 4 
1958 50 34 3 17 22 49 25 4 
1960 (PLAN) 63 25 2 15 33 50 16 1 
HUNGRÍA         
1955 29 24 31 16 11 68 18 3 
1958 38 22 22 18 19 71 5 5 
1960 (PLAN) 46 21 20 14 30 64 1 5 
POLONIA         
1955 14 63 16 7 39 45 12 4 
1960 (PLAN) 30 47 18 5 26 54 14 6 
1965 (PLAN) 39 36 18 5 29 53 13 5 
1970( PLAN) 43 36 16 4 27 53 15 5 
1975( PLAN) 47 32 17 4 24 54 17 5 
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Tabla 3 

LAS DOS ALEMANIAS EN CIFRAS 

a) Territorio y Población 

 

b) Crecimiento de la población 

 

* Incluye 2.3 millones de desocupados en la RFA 

c) Crecimiento económico 

PAÍS SIGLAS CAPITAL SUPERFICIE POBLACIÓN 

República Federal Alemana RFA Bonn 218 687 km2 61 millones 

República Democrática Alemana RDA Berlín 108 333 km2 16 millones 

AÑO RFA RDA 

1950 50.8 millones 18.4 millones 

1970 60.7 millones 17.1 millones 

1983 61.3 millones 16.7 millones 

Población adulta (de 15 a 60/65 años) Ocupada 

en % del total                
40.3 millones 56.4 millones 

Población adulta no ocupada 25.3 millones 7.6 millones * 

Niños ( menores de 15 años) 16.5 millones 19.1 millones 

Pensionados (mujeres de 60 años, hombres 

mayores de 65 años) 
17.9 millones 16.9 millones 
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Por ramas 
1960=100 

 
RDA = Producción comparada por habitante en ramas seleccionadas (1983)  

RFA = 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Zablenspiegel Ein Vergleich. Publicación oficial del gobierno de la RFA,  

              Departamento de Relaciones Internacionales, Bonn, 1986, p. 45 
 

 

            

 

 AÑOS RFA RDA 

AGRICULTURA 1970 113 110 

 1980 121 122 

BIENES MANUFACTURADOS 1970 164 166 

 1980 202 279 

COMERCIO Y COMUNICACIONES 1970 161 148 

 1980 223 230 

SERVICIOS 1970 150 140 

 1980 215 196 

CONJUNTO DE ECONOMIA 1970 156 149 

 1980 206 233 Energía eléctrica 101 

Cemento 144 
Papel 48 

Camiones 54 
Autos 18 

Televisores a color 29 
Lavadoras 108 

Refrigeradores 93 
Harina 177 

Mantequilla 212 
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Tabla 4  

RESULTADOS DE LAS VOTACIONES EN BUNDESTAG EN 1990 

                                                VOTOS   (%) 

PARTIDOS OESTE ESTE TOTAL NUMERO DE ASIENTOS 

PARLAMENTARIOS 

DEMOCRATA  CRISTIANOS 

(CDU/CSU) 

44.3 41.8 43.8 319 

SOCIAL DEMOCRATAS (SPD) 35.7 24.3 33.5 239 

DEMOCRATAS LIBRES (FDP) 10.6 12.9 11.0 79 

VERDES 4.8 6.0 5.1 8 

PARTIDODE LA DEMOCRACIA 

SOCIAL 

0.3 11.1 2.4 17 

REPUBLICANOS 2.3 1.3 2.1 0 

OTRS PARTIDOS 2.0 2.6 2.1 0 

TOTAL 100 100 100 662 

 

Fuente: Markovits, Andrei S., The German left: red, green and beyond, [by]... and Philip  

             S. Gorski, New York, Oxford University, 1993 xiii, 393 p., ilus., P. 233 
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ANEXO V 

FOTO DEL MURO DE BERLÍN CONSTRUIDO EL 13 DE AGOSTO DE 1961 
 

 

 

Fuente: Alemania en Castellano – 50 años de República, www.alemania-online-de/historia,   

             13 de enero del 2001 
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ANEXO VI 

 

Texto 1 

Walter Ulbricht ¿Adónde va Alemania? 

 

1º Fortalecer perseverante e incansablemente la amistad con la Unión Soviética, baluarte de la 

paz, de la democracia y del socialismo; seguir desarrollando las relaciones amistosas con la 

República Popular de China y con los demás países de democracia popular. 

2º Establecer relaciones amistosas con todos los otros Estados, basadas en el respeto mutuo 

de los intereses nacionales y la igualdad de derechos, especialmente fomentar el comercio en 

beneficio mutuo; 

3º Crear un frente común de lucha con las fuerzas amantes de la paz de los pueblos vecinos 

de Alemania, ante todo con Francia, contra el enemigo común de los pueblos europeos, las 

fuerzas intervencionistas de los Estados Unidos, contra sus bases estratégicas y contra el 

militarismo en Alemania occidental; 

4º Contribuir con todas sus fuerzas a la firma de un Tratado de Seguridad Colectiva de los 

países europeos para que, en lugar de que Europa sea desgarrada por la Comunidad de 

Defensa Europea, se garantice la convivencia pacífica de todos los pueblos y Estados de 

Europa; 

5º Apoyar a todos los pueblos que mantienen una justa lucha por la liberación nacional y que 

son víctimas de una agresión. La solución pacífica del problema alemán es parte integrante 

de la gran tarea del aminoramiento de la tensión internacional. 
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Fuente: Diez Espinosa, José Ramón, Ricardo M. Martín de la Guardia, Historia 
contemporánea de Alemania, 1945-1995: de la división a la reunificación, Madrid, Editorial 
Síntesis, 1998, 303p., p. 285. 
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Texto 2 

Tratado Fundamental ínteralemán del 21 de diciembre de 1972. (Extracto). 

Teniendo en cuenta las circunstancias históricas y a pesar de los divergentes puntos de vista 

entre la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana en aspectos tan 

fundamentales como la unificación alemana, pero deseosos de promover el bienestar de las 

poblaciones en los dos Estados alemanes y de crear las condiciones que permitan la   

cooperación entre la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana, 

ambas se comprometen a lo siguiente: 

Artículo l. La República Federal de Alemania y la República. Democrática Alemana 

desarrollarán entre ellas las relaciones normales de buena vecindad sobre la base de la 

igualdad de derechos. 

Artículo 3. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, la República Federal 

Alemana y la República Democrática Alemana resolverán sus litigios exclusivamente por 

medios pacíficos y se abstendrán de recurrir a la amenaza o al empleo de la fuerza. 

Reafirman la inviolabilidad, en el presente y el futuro, de la frontera que les separa y se 

comprometen a respetar sin restricciones su integridad territorial. 

Artículo 4. La República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana 

comparten el principio de que ninguno de los dos Estados puede representar al otro en el 

plano internacional o actuar en su nombre. 

Artículo 6. La República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana aceptan 

el principio de que la soberanía de cada Estado se limita a su propio territorio. Ambas 
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respetan la independencia y la autonomía de cada uno de los dos Estados en las cuestiones 

internas e internacionales. 

Artículo 7. La República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana se 

declaran dispuestas a regular las cuestiones prácticas y humanitarias a medida que vayan 

normalizando sus relaciones. Estas concluirán en acuerdos para desarrollar y promover en 

beneficio mutuo, sobre la base del presente Tratado, la cooperación en materia económica, 

científica y técnica, transportes, relaciones judiciales, correos y telecomunicaciones, salud 

pública, cultura, deporte, protección medio ambiente y en otros terrenos. Los detalles serán 

recogidos en el Protocolo adicional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Diez Espinosa, José Ramón, Ricardo M. Martín de la Guardia, Historia 
contemporánea de Alemania, 1945-1995: de la división a la reunificación, Madrid, Editorial 
Síntesis, 1998, 303p., p. 286. 



 

 

182

182

 

Texto 3 

Oradores en la Plaza Roja del Ayuntamiento 

 

Orador 1  

De la Facultad de Teología de Berlín. Profesor Fink:  

Soy teólogo y, sin embargo, algo hay en el marxismo que hago mío: el pensamiento 

dialéctico. Y me pregunto: ¿qué ha sido del pensamiento dialéctico en nuestra sociedad 

socialista? ¿Por qué nos negamos a comprender que para seguir adelante son necesarios 

cambios inmensos? (Aplausos). Todavía tengo las huellas de los golpes recibidos en mi 

espalda del 8 de octubre (fecha de la manifestación violentamente reprimida). Desde 

entonces, he recibido muchas disculpas. Las que más me han dolido son las disculpas de 

viejos comunistas que lucharon en la ilegalidad contra Hitler y que me dijeron: "Nosotros no 

nos jugamos la vida para que una cosa así sucediera." Agradezco las disculpas recibidas, pero 

muchos jóvenes que estuvieron conmigo en los separos de la policía, no.  El gobierno habla 

de un Wende (cambio, viraje). Y yo digo: "Si no hay disculpas políticas y una investigación 

pública, no puede haber cambio" (aplausos).Muchas de las actas entregadas por ciudadanos 

que padecieron esa represión no llevan firma, Yo declaro que esto es así porque tienen miedo 

de nuevas represalias. Y como prueba informo que todas esas actas con las firmas 

correspondientes se encuentran en manos de mi iglesia (aplausos). 

Orador 2 

Herman Kant, Presidente de la Asociación de Escritores de la RDA: 

Nuestras solicitudes de explicación sobre los sucesos del 7 y 8 de octubre (represión de las 

manifestaciones) sólo han recibido respuestas evasivas. Nada sabemos sobre los verdaderos 
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responsables. Y yo, queridos amigos, no puedo reconciliarme con la idea de que en mi patria, 

mi policía aporrea a mi pueblo. Y, no obstante, la cosa no debería ser tan difícil: al fin y al 

cabo, nuestra policía se llama policía popular (Volkspolizei) (risas). No podemos continuar el 

diálogo que hemos iniciado si esto no se aclara (aplausos). 

Orador 3 

El jefe de la policía de Berlín: 

Se me ha pedido que por fin responda a las interpelaciones aquí presentadas y lo voy a hacer. 

Ante todo quiero recordarles: la policía popular no surgió el 7 y el 8 de, octubre sino que 

existe desde hace cuarenta años y hemos aportado algo al desarrollo de la República 

Democrática Alemana (rechifla generalizada). 

Orador 4 

Un ciudadano: 

Saludo y lo hago como ciudadano que probablemente nunca vuelva a hablar ante un mitin 

como éste. Saludo a todo un pueblo que está resurgiendo, Saludo que por fin se realice lo que 

tanto deseamos: la palabra democracia se pronuncia públicamente, es oída por nuestros 

gobernantes (aplausos). Saludo que los responsables del gobierno se muestren dispuestos a 

dialogar con el pueblo, aquí en la plaza pública, ¡de igual a igual! 

Orador 5 

Un viejo comunista: 

Ingresé a la juventud comunista en tiempos de la lucha ilegal contra Hitler. Estuve varios 

años en un campo de concentración (gritos: otra vez el mismo cuento). Hasta ahora creía que 

todo lo que hacia mi partido estaba bien hecho (risas y chiflidos mezclados).  Me doy, cuenta 

de que; podíamos haberlo hecho mejor (risas). Ahora las cosas deben cambiar. Las iniciativas 

deben ir de abajo hacia arriba (más risas) Hay otra cosa que quiero decir. Hace algunos días 
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participé en una discusión en la Plaza Alexander. Cuando estaba a punto de irme, un joven 

energúmeno me gritó: Ya lárgate ¡cochino comunista!" Le respondí: "Cómo puedes decir tal 

cosa, éste es mi Estado." Un grito inmenso sale de la asamblea: "¡Nuestro Estado! ¡Nuestro, 

nuestro, nuestro!" 

Orador 6 

Me llamo Sahine Eichner y quisiera plantear dos preguntas: la primera se refiere al asunto de 

las divisas. Se nos dice que no pueden permitirnos viajar a Occidente porque no hay divisas. 

Yo pregunto: ¿por qué lo relativo a las divisas siempre se ha mantenido en secreto? Creo que 

tenemos derecho a saber cuánto entra en divisas occidentales y qué es lo que hace el Estado 

con ellas (aplausos). También quisiera saber con todo detalle cuánto de esas divisas se llevan 

los altos funcionarios para sus viajes y compras en el extranjero y las tiendas especiales que 

hay aquí (aplausos). 

He aquí la segunda: durante mucho tiempo el buró político del PSUA aplicó una política 

equivocada. Ahora dicen haberlo comprendido y hablan de un cambio. En varias marchas y 

en una representación ante la cámara del pueblo les pedimos que no eligieran a la misma 

persona para los tres cargos más importantes de la república. Y ¿qué es lo primero que 

hacen? Nombran a Egon Krenz como presidente del consejo de Estado, presidente del 

consejo de Defensa y secretario general PSUA. ¿Es éste el cambio que nos prometen? 

 

 
 
 
Fuente: Diez Espinosa, José Ramón, Ricardo M. Martín de la Guardia, Historia 
contemporánea de Alemania, 1945-1995: de la división a la reunificación, Madrid, Editorial 
Síntesis, 1998, 303p., p. 286-287. 
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Texto 4 

La noche del 9 al 10 de noviembre de 1989 en la retina de Willy Brandt. 

 

En la noche del 9 al 10 de noviembre (1989), el Muro se hizo permeable en un amplio frente: 

siguieron cambios dramáticos a lo largo de la frontera germana. Unos meses antes Mijail 

Gorbachov había dicho en Berlín Este que los que llegaran demasiado tarde serían castigados 

por la vida. Poco después se llevaba a la práctica -en la capital de la RDA- un cambio inicial y 

sin embargo ya notable en la cúspide del Estado y en la dirección del partido dominante 

desde hacía más de cuarenta años, cuyo reloj se paraba ahora. 

Los alemanes, dije aquella tarde de noviembre en Berlín, se reunían de un modo que nadie 

había sospechado, y nadie debía hacer como si supiera exactamente cómo las personas de 

aquí y de allá estaban llegando a una nueva relación. De lo que se trataba era que podían 

reunirse en libertad. Y es seguro que al otro lado de Alemania nada volverá a ser como era. 

Los vientos del cambio, que recorren Europa desde hace algún tiempo, no han podido pasar 

de largo por Alemania. Mi convicción siempre fue que la división por el hormigón y la 

división por el alambre de espino y las patrullas de la muelle iban contra corriente de la 

historia. ¡Qué satisfacción interior, poder vivir lo que había llevado al papel durante el 

verano: Berlín vivirá, el Muro caerá! 

Pedía a mis ciudadanos y compatriotas que comprendieran bien el proceso de los cambios y 

supieran insertarse en él. Sé que nuestros vecinos del Este europeo comprenderán lo que nos 

mueve, y que se inserta en el nuevo pensamiento y la nueva actuación política que los 

europeos del centro y del este piden para ellos mismos. La seguridad que podemos ofrecer a 
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nuestros vecinos, y también a las grandes potencias de este mundo, es que no persigamos 

ninguna solución a nuestros problemas que no se inserte en nuestras obligaciones respecto a 

la paz y respecto a Europa. Nos guiaba la convicción de que la Comunidad Europea tenía 

que seguir desarrollándose, y que la división de nuestro continente tenía que ser superada, 

paso a paso, pero definitivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Diez Espinosa, José Ramón, Ricardo M. Martín de la Guardia, Historia 
contemporánea de Alemania, 1945-1995: de la división a la reunificación, Madrid, Editorial 
Síntesis, 1998, 303p., p. 288. 
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Texto 5 

 
Acuerdo de Unión monetaria, económica y social firmado por los jefes de gobierno de las 

dos Alemanias, Helmut Kohl y Lothar de Maiziere, el 18 de mayo de 1990 y que entró en 

vigor el 1 de julio del mismo año. (Extracto): 

La RDA cederá su soberanía monetaria en favor del marco occidental. El Bundesbank (Banco 

Federal de Emisión) regulará el conjunto de los marcos y el volumen crediticio, 

independientemente de los Gobiernos de Bonn y de Berlín Este. 

Los salarios, becas, las pensiones de jubilación o invalidez, alquileres y otros pagos 

periódicos que se perciben en la RDA se convierten a la par, es decir, un marco oriental por 

un deutschemark. Todas las demás operaciones se efectuarán al cambio de 2 a 1 [...]. 

La base de la unión económica se caracteriza, en particular, por la propiedad privada, la libre 

competencia, la libertad de precios y la libre circulación de trabajadores, capitales, bienes y 

servicios. La RDA se compromete a reprivatizar lo antes posible las empresas estatales y 

tendrá en cuenta los principios del libre comercio mundial, expresados en el Acuerdo Gene-

ral sobre Tarifas y Comercio (GATT) (...]. 

La Alemania Democrática eliminará los subsidios estatales a la industria, la agricultura, los 

transportes y los alojamientos. Sólo mantendrá las ayudas recogidas en la normativa de la 

CEE y reducirá los gastos de personal en el sector público. 

Los ahorros en cuenta corriente se cambiarán también a la par, pero sólo hasta un límite 

establecido para los jóvenes en 2.000 marcos, los adultos en 4.000 y los ancianos en 6.000. El 

resto de la cantidad ahorrada hasta el final se convertirá con cambio a la mitad: un marco 

occidental por dos marcos orientales. 
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El cambio general para todos los depósitos de cuentas de ahorro se realizará a la mitad. Este 

cambio es válido también para los ciudadanos de la RDA con vivienda o residencia fuera de 

su país en instituciones monetarias orientales. La relación de conversión se aplicará sobre el 

saldo a 31 de diciembre de 1989. La diferencia al 30 de junio de 1990 respecto del 31 de 

diciembre de 1989 se cambiará con relación 1 a 3. 

Los ciudadanos evadidos de la RDA, con vivienda o residencia fuera del país y que antes de 

su salida hubieran depositado efectivo en las instituciones bancarias de la RDA, podrán 

cambiar el montante de esos depósitos, previa justificación mediante recibo oficial de los 

mismos, con la relación de 1 a 2 tras el cambio de divisa. Los casos dudosos serán 

solventados por el Banco Estatal de la RDA [...].  

La RDA adoptará la libertad de asociación, la autonomía en la negociación de los convenios y 

el derecho de huelga. Por añadidura instaurará un sistema de Seguridad Social basado en las 

cotizaciones. La RFA ayudará a cubrir sus gastos por subsidio de desempleo o pensiones de 

jubilación (...]. 

Los cinco Länder orientales pedirán su ingreso en la RFA, de acuerdo con el artículo 23 de la 

Ley Fundamental. Posteriormente, el gran Estado alemán acudirá a las urnas en diciembre o 

enero próximo. Sólo votará una Alemania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Diez Espinosa, José Ramón, Ricardo M. Martín de la Guardia, Historia 
contemporánea de Alemania, 1945-1995: de la división a la reunificación, Madrid, Editorial 
Síntesis, 1998, 303p., p. 288-289. 
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Texto 6 

 
Luces y sombras en el proceso de unificación alemán. Valoración de Markus Merkel, 

último Ministro de Exteriores de la RDA, de los cambios operados en el Estado alemán al 

cumplirse cinco años de la reunificación. 

Parece increíble que sólo hayan transcurrido cinco años. El recuerdo de los años 1989-1990 es 

como un viaje a un pasado lejano. Los gigantescos esfuerzos de políticos altamente 

motivados, así como la euforia de la gran mayoría de la población en ambos Estados 

alemanes en vista de la unificación alemana, dejaron paso a un gran desencanto, en ocasiones 

incluso a un desengaño. Los grandes cambios para la mayoría, las inquietudes en torno a los 

propios asuntos existenciales, el desempleo y una profunda pérdida de orientación son 

factores que, con frecuencia, no han sido superados hasta ahora. De momento atravesamos 

grandes dificultades, no sólo económicas, sino también internas, mentales. 

Sin embargo, pese a todo ello, la unificación fue -y sigue siendo- un regalo a nuestro pueblo 

del que tendríamos que sacar fuerzas. Al principio no podía imaginarme que el acuerdo 2+4 

iba a concertase en tan corto periodo de tiempo. Pero la voluntad consecuente de los 

americanos y la actitud positiva de Gorbachov, tras el éxito obtenido en el congreso del 

partido, hicieron posible el milagro. También Polonia jugó un papel nada desdeñable. 

Nuestros vecinos del Este, que tras el terror nacionalsocialista soportaron -junto con nosotros, 

los alemanes del Este- durante decenios la dictadura soviética, tienen derecho a saber que sus 

fronteras y su seguridad están garantizadas con carácter duradero. 

Al comienzo del proceso que condujo a la firma del tratado 2+4 abrigábamos la esperanza de 

que la unidad alemana sirviera de catalizador para la unidad europea. Más tarde, el ritmo de 

la unificación fue mucho más acelerado de lo que todos habríamos creído en un principio. Lo 
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que ahora se requiere es una perspectiva y una responsabilidad paneuropea, que en Europa 

se está viviendo con la Unión Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Diez Espinosa, José Ramón, Ricardo M. Martín de la Guardia, Historia 
contemporánea de Alemania, 1945-1995: de la división a la reunificación, Madrid, Editorial 
Síntesis, 1998, 303p., p. 289. 
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Texto 7 

Impresiones del Canciller federal Helmut Kohl en el quinto aniversario de la 

reunificación, sobre el proceso de integración nacional, sus nuevos desafíos, y su relación 

con la unidad europea. 

La consumación de la unidad estatal en 1990 nos ha deparado nuevas tareas: por un lado, 

tenemos que llevar a feliz término cuanto antes la unidad interna. Y ello requiere grandes 

esfuerzos. Por otra parte, una de nuestras tareas prioritarias consiste en impulsar la 

integración europea [...]. 

Con la unión monetaria panalemana, consumada el 1 de julio de 1990, se crearon los 

cimientos sobre los que se sustentó el proceso de recuperación económica del Este de 

Alemania. Fue ella la que abrió el camino a uno de los programas de reconstrucción más 

importantes de la historia. Quien recorra los nuevos Estados federados se percatará de que 

la reconstrucción se está llevando a cabo a marchas forzadas. Cientos de miles de personas 

se han establecido por su cuenta, aprovechando las posibilidades que les brinda la 

economía de mercado. Así se crearon más de tres millones de puestos de trabajo. Otros 

muchos hombres y mujeres tuvieron que superar los difíciles cambios estructurales en las 

empresas. Más de dos millones de personas participaron en alguna de las diferentes 

medidas de calificación profesional. Todo ello pone de manifiesto que los ciudadanos del 

Este de Alemania están decididos a aprovechar los nuevos espacios libres. Pese a las 

muchas dificultades que estas transformaciones suponen, no existe la menor duda de que 

los nuevos Estados federados son un lugar de inversión y producción seguro en Europa. 

El mayor desafió en toda Alemania es -y seguirá siendo- la lucha contra el desempleo. Se 
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trata del destino de innumerables seres humanos amenazados por la pérdida de la 

autoestima, del nivel y de la calidad de vida. 

Ellos sólo tienen derecho a una solidaridad real, sino también a exigir que no se regatee 

esfuerzo alguno para que se les consiga un nuevo puesto de trabajo [...]. 

Nunca me he cansado de asegurar a nuestros amigos europeos que la Alemania reunificada 

no tiene la intención de apartarse del camino conjunto. Siempre nos hemos mantenido fieles 

a este principio, en nuestro propio interés. Así pues, el intenso vínculo existente entre la 

unión alemana y la europea es algo evidente. También con miras al futuro sigue teniendo 

actualidad la afirmación política de Konrad Adenauer, en el sentido de que la unidad 

alemana y la europea son dos caras de una misma moneda. De ahí que el jefe de Estado 

francés, Miterrand, y yo, ante la indisolubilidad de este vínculo, emprendiéramos la iniciativa 

de ampliar la Comunidad europea hasta convertirla en una unidad política. El resultado fue 

la cumbre de Maastricht de 1991 [...]. 

Hemos allanado el camino hacia el mercado único europeo y, con el Tratado de Maastricht, 

hemos establecido una base decisiva para el buen futuro de Europa. Ahora tenemos que 

construir una sólida casa europea y, además, llenarla de vida. Me refiero, sobre todo, a la 

formulación de una política exterior y de seguridad conjunta y a la consumación de la unión 

económica y monetaria. También es importante que creemos una Europa ciudadana, una 

Europa unida y multifacética en la que las tradiciones de sus pueblos puedan ser 

desplegadas con toda su diversidad y vitalidad. 

Nosotros, los alemanes, vivimos en paz desde hace cincuenta años y, desde hace cinco, 

gozamos también de una libertad común. Para nosotros es éste el periodo de paz más largo 
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de la historia reciente. El deseo del primer Canciller alemán, Konrad Adenauer, de que 

Alemania viviera en paz y amistad con todos nuestros vecinos, se ha cumplido por fin.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Diez Espinosa, José Ramón, Ricardo M. Martín de la Guardia, Historia 
contemporánea de Alemania, 1945-1995: de la división a la reunificación, Madrid, Editorial 
Síntesis, 1998, 303p., p. 291. 
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