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INTRODUCCION 

Cuando el 2 de octubre de 1990 se Reunificó Alemania, 

la humanidad estaba de plácemes. En noviembre de 1989 se 

había derrumbado un mito, y menos de un afio después se había 

concretado una esperanza. Fué con las notas de la Novena 

Sinfonía de Beethoven, durante la transmisión directa de la 

ceremonia en Berlín, que experimenté la más plena alegría 

con motivo de ese suceso universal. 

Sin embargo, esa misma noche, mientras el bullicio del 

júbilo encontraba eco en todo el globo, y los mensajes de 

felicitación provenientes de todo el mundo se dirigían a 

Alemania; una pregunta insistente comenzó a molestarmeJ ha 

quedado atrás el neonazismo?, ¿se ha extinguido ese azote 

de la humanidad de una manera definitiva?. Después de reflexio

nar un poco acepté esa posibilidad, pero quedaron en mi varias 

sospechas. 

Varios días después, ciertas situaciones extrafias que 

tuvieron lugar en Alemania, concretamente algunos hechos 

violentos, acabaron por hacerme concluír que el neonazismo 

alemán no había desaparecido, y que se desataría con una furia 

inaudita en cualquier momento. Los hechos actuales no han 

venido a darme la razón, sino a confirmar mis temores. 



Cuando comencé a escribir esta tesis, varias personas 

que se enteraron del tema, manifestaron su escepticismo y 

consideraron que acabaría siendo un estudio ridículo ó, en 

el mejor de los casos, anacrónico. 

Al momento de concluírla, lo único que me preocupaba 

era que los hechos no me rebasaran, y que, al publicarse, 

siguiera siendo un documento que examinara un tema de inme

diata actualidad, y no un tema que ya se había convertido 

en historia. 

Esta tesis no es una panacea. Sería ridículo presentarla 

como la solución simplona de un problema de magnitudes enormes. 

La máxima aspiración de este estudio es ofrecer una seria 

aportación a la lucha contra un problema que amenaza la esta

bilidad de Alemania y del Mundo. Las conclusiones que se pre

sentan al final son, según mi criterio, medidas y recomendaciones 

que considero pueden tener valor en la lucha contra este 

cáncer social. 

Para alcanzar tales conclusiones este trabajo lo he di

vidido en cuatro capítulos, dedicando el primero a analizar 

las teorías racistas y antisemitas sostenidas por autores 

europeos y, principalmente, alemanes, así como una descripción 

de las desesperantes condiciones en que se encontraba el pueblo 

alemán, durante la crisis de Weimar. El segundo capítulo 

contempla una descripción histórica del nazismo, desde sus 

orígenes hasta su caída en la Segunda Guerra Mundial. 



En el tercer capítulo me aboco a demostrar que la Reuni

ficación Alemana provocó reacciones, entre sus vecinos, que 

distaban mucho de ser tranquilizadoras. Muchos europeos mani

festaron, en menor ó mayor medida, cierto temor ante la nueva 

potencia continental; los pueblos no olvidan facilmente. 

El Último capítulo lo dediqué a buscar las causas que 

han dado motivo al nuevo resurgimiento neonazi. Mi búsqueda 

me llevó a formular la tesis de que semejante fenómeno ha 

sido provocado por tres factores, tres crisis diferentes 

que, al conjuntarse, han dado lugar al nuevo neonazismo, 

·con lo que creo examiné, exhaustivamente, un problema que 

no se debe dejar crecer. 

De ninguna manera intento colocarme por encima de los 

protagonistas reales, ni pretendo lanzarles recomendaciones 

absurdas que solucionen todos sus problemas, por el contra

rio, trato de llamar la atención sobre este serio problema. 



CAPITULO I 

EL NACIONALISMO, EL RACISMO Y LA 

CRISIS DE WEIMAR. 

He experimentado una amarga 
pena pensando en este pueblo 
alemán, tan estimable en sus 
individuos y tan miserable 
en su conjunto. Su comparación 
con otros pueblos me produce 
un triste sentimiento, que 
yo trato de superar por todos 
los medios. 

Goethe. 



Tres elementos fueron necesarios para que el nazismo 
triunfara en Alemania: Un nacionalismo exacerbado, un ra
cismo "científicamente" sostenido y una crisis económica 
asfixiante. 

Sin esos tres elementos la toma del poder por los 
nazis hubiera sido imposible. Sin embargo, el nacionalis
mo exacerbado y el racismo existían mucho antes de que 
naciera el partido nazi. Si bien la crisis de Yleimar fué 
un elemento circunotancial, tanto el nacionalismo como el 
racismo tenían sus bases en teorías mucho muy antiguas -
que contribuyeron a formar la idiosincracia del pueblo -
alemán de principios de este siglo. 

EL NACIONALISMO Y [!;L RACISMO ALEMAN 

La ~U.ropa del Siglo XIX experimentó un nacionalismo 
fervi~nte. Sin embargo, en Alemania este fenómeno tuvo una 
virulencia más intensa 'J' sistemática. ¿Porque en Alemania?, 
El profesor Claude David responde: 

"Sin duda porque Alemania, ubicada en el centro de 
Europa, siempre sometida a influencias y a invasio
nes extranjeras, cintió, más que cualquier otro 
país, la necesidad de definirse y justificarse. Y 
sobre todo, el nacion3lismo se desarrolló con más 
violencia en este país divictido, que lo colocaba en 
desventaja frente a sus vecinos, precisamente por 
esa división". (I) ( 1 ) 

~n un principio el nacionalismo alemán fué una reacción 
contra la hegemonía militar y cultural de la Francia de Napo
león. 

(I) DAVID Claude Hitler et le Nazisme ~d. PUF. I954, París. pp 50 
( 1 ) h.lemania no se unifico sino hasta I87I. 



Sin embargo, el nacionalismo alemán tenía una particu
laridad que lo diferenciaba do:~ otros nacionalismos. Como lo 
apunta Peter Calvocoressi: 

11 Su objetivo (del nacionalismo) era no sólo liberar a 
los alemanes, sino también unificarlos y crear así un 
Estado eficiente y poderoso surgido de la aglomeración 
de unos Estados débilcs. Si bien el nacionalismo ale
mán se parecía en esta etapa a otros nacionalismos 
europeos, comenzó a diferenciarse en cuanto los alema
nes empezaron a considerarse a sí mismos no sólo como 
distintos sino como suneriores '! (I) 

El hecho de que loo nlemanes no fueran un grupo compacto 
en ~uropa como lo fo:".111aban los ingleses y los franceses y de 
no encontrar una salida a sus ambi:;iones territoriales fuera 
de .!:.u.ropa (2) lo::: convertía en los invasores por excelencia. 

Efectivamente, el pueblo :?.lemán se encontraba repartido 
desigualmente en otros países donde formaba minorías y esa 
situación no se concebía en los términos del nacionalismo 
genn.ano, ya que aunque fueran minorías eran superiores a la 
mayoría inferior. Esa ~ué la justificación que el nazismo 
encontró para explicar sus ansias de expansión. 

Cuando su superioridad se vió justificada en su origen 
ario el nacionalismo caminó un paso y se convirtió en racismo: 
Según los teóricos r~cistas, los arios eran seres humanos más 
puros, verdaderos portadores de la cultura humana. Según estos 
mismos teóricos la supervivencia del más capaz justificaba el 
exterminio del inferior. 
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(I) CALVOCORESSI Peter, Guerra Total, Alianza ~ditorial, I\Iadrid, 
1979. pp 35 (el subrayado es nuestro) 

(2) Las adquisiciones coloniales alemanas fueron tan mezquinas como 
tardías. l 

\ 



Lo que los te6ricos nazis hicieron fué tersgiversar 
J;as teorías de Darwin para justificar una "selecci6n natural" 
donde, casualmente, ellos resultaban ser los superiores, los 
"no arios" los inferiores y los judíos los más inferiores de 
todos los no arios. 

Los judíos han sido siempre los chivos expiatorios ahí 
donde constituyen un núcleo poblacional considerable y donde 
disfrutan de una bonanza econ6mica en épocao de crisis. Lo que 
debe quedar claro es que el antisemitismo existe desde las 
madrugadas de la historia, nadie sabe exactamente porqu~ ni 
cuando comer.z6, pero hoy parece resurgir de nuevo. 

Los te6ricos que examinaremoo contricu~,n~on c. darle una 
base "seudocientífica" completamente absurda pero que inten
eific6 la persecuci6n judía en Alemania. 

Los racistas encontraban dos soluciones ~ara aglutinar 
a sus compatriotas en ~ extranjero; 6 los hacían emigrar a 
Alemania 6 bien Alemania tendría que extender sus fronteras 
a todos esos países donde existíc.n alemanes dominados por 
mayorías "inferiores". Esta última soluci6n les pareci6 más 
atractiva a los nazis. 

Dados los dos factores explosivos lo Único que le hacía 
falta al nazismo para encaramarse en el poder era una crisis 
monstru.osa que atrofiara el sentido crítico de la poblaci6n 
alemana, destruyendo su juicio moral y deseosa de encontrar 
una salida a sus miserias por encima de consideraciones huma
nas. Esa fué la crisis de Weimar. 

4 



La crisis de Weimar fué el factor catalítico que produjo 
la reacción nazi. Si bien el nacionalismo y el antisemitismo 
existían en Alemania mucho tiempo antes del arribo de Hitler 
al poder, no se habían dado las condiciones económicas, ni 
políticas, que llevaran a ambos fenómenos nl climax: hasta que 
Alemania fu6 derrotada en I9I8 y materialmente saqueada por 
los vencedores que dejaron una nación hOlllbrienta y desesperada; 
presa fácil de la agitación y el extremismo. 

Tan terrible fu6 que ha pasado a la historia como el sím
bolo de la anarquía económica, del caos y de la desesperación. 

¿Cuales son los principales teóricos del nacionalismo y 

del racismo alemán?. 

FICHTE La primera manifestación de nacionalismo alemán 
lo constituyen los "Discursos a la Nación Alemana" 

que el profesor Johann Gottlieb Fichte pronunció en la Univer
sidad de Berlín durante los años de I807 y I808. Esos discursos 
eran una reacción a la humillante derrota inflingida a Prusia 
por Napoleón Bonaparte en Jena. 

Fichte consideraba a los latinos, los franceses y los ju
díos como razas decadentes. Según este filosofo los alemanes 
son los únicos que poseen la facultad de regeneración; su len
guaje es el más puro y original pues no se deriva del latin, 
lengua "muerta e incomprensible" que esconde la verdad. 

SegÚn él, bajo la supremacía alemana comenzaría una nueva 
etapa en la historia de la humanidad. 

5 



Este autor es el primero en sustituir la noción francesa 
de frontera natural por la idea de una frontera lingüistica y 
en un escrito de 1800 preconisa el desplazamiento de poblacio
nes. De esta forma Fichte es el primer teórico nacionalista 
y racista de la historia alemana. (I) 

Cuyo nombre completo era Georg Ylilhelm Friedrich 
Hegel, tomó la plaza que Fichte ocupaba como profe

sor cuando éste último murió • 

.l!:n su cátedra universitaria Hegel clorificó al Estado 
declarándolo la más al ta revelación ciel "espíritu universal". 
También sostuvo que la guerra es puri=icadora y que los tiem
pos de paz constituyen las "páginas vacías de la historia". 
Ninguna concepción tradicional de moral ó de ética debe inter
ponérsel e al Estado ni a los "heroes" que lo dirigen, y en eso 
Hitler se inspiró. 

Ese es el J!:stado que Hegel profetizó a Alemania el día 
en que recobre el genio "que Dios le otorgó". Hegel anunció 
que "La hora de Alemania llegará y entonces tendrá por misión 
regenerar al mundo". Leyendo a Hegel descubre uno que él fUé 
el gran inspirador de Hitler. (2) 

TID.'ITSCHKE Fué más allá que Hegel cuando pretende que la 
guerra es la más alta expresión del hombre. 

Según Heinrich Trei tschke 11 La gloria marcial es la base de 
todas las virtudes políticas; en el rico tesoro de las glorias 
militares alemanas aquellas de Prusia brillan como una joya 
tan preciosa como las obras maestras de nuestros poetas y de 
nuestros pensadores." 
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(l) Para mayor informacion sobre Fichte véase la obra de Jean Jacqu, 
Chevallier "Los grandes textos nolíticos" .!!:di torial Aguila:r, 
Madrid. 1974 

(2) Véase: Hegel Georg Friedrich La Constitución de Alemania, Ed. 
Aguilar. Madrid, 1972 



Además de ser un nacionalista rebioso, Treitschke fué 
un glorificador de la guerra: "La guerra no es solamente una 
necesidad práctica sino además una exigencia de la ló.-;;ica. 
Hl concepto de ~stado implica el de la guerra, porque la 
esencia del Estado es el poder ••• Un pueblo que se aferra a 
la esperanza quim6ricu de una paz perpetua termina igualmente 
por pudrirse en su perpetuo aislamiento •• ". La influencia 
que este profesor berlinés ~~vo sobre el pensamiento alemán 
fué considerable durante todo el reinado de Guillermo y aún 
bajo el régimen Hitleriano. (I) 

NIETZSCHE Si bien este filósofo no fué un nacionalista, 
él mismo escribió q_ue los alemanes no sabían 

perfectamente hasta que punto eran unos viles y que allí 
donde penetra Alemania destruye la civilización, sus con
ceptos fueron extremadamente útiles en manos de los propagan
dis ~as nazis; Nietzsche predijo el advenimi:mto de una élite 
destinada a reinar sobre el mundo y de ahí surgiría el "super
hombre", "Una raza audaz y soberana se elevara ••• el objetivo 
consistirá en preparar una destrucción de los valores en favor 
de un hombre particulannente fUerte dotado de inteligencia 
y voluntad, ~ste hombre y la élite que le rodeará se conver
tirán en los dueños de la tierra." 

~stas reflexiones de uno de los espíritus más originales 
de Alemania encontraron, naturalmente, un eco en el intelecto 
brumoso de Hitler. 

Es inegable que Hitler terminó por considerarse como el 
"superhombre" anunciado por Nietzsche. fil mismo Hitler cita 
varias veces en 11 Mein Ka.mpf" el término "señores de la tierra" 
confirmando su influencia Nietzscheniana. (2) 

7 

I972 
(I)Véase Nazismo ~ Litera.tura de Lionel Richard. Ed. Garnica Mdrid 
(2)Véase la Obra e Nietzsche en Obras Completas Hditado por Aguilal 

Buenos Aires I962, particularmente el tomo III 



WAGNER Este extraordinario compositor influy6 poderosa-
mente el pensamiento del Filllrer1 con quien compar

tía infinidad de ideas. 

Wagner no solamente odiaba a los judíos, sino también 
el parlamentarismo, la democracia, el materialismo y la me
diocridad de la burguesía, pero sobre todo, compartía con 
el Führer la fervorosa esperanza de que los alemanes "Tan 
dotados como eran se convertirían no solamente en aquellos 
que conquistarían al mundo, sino en aquellos que lo enoblece
rían". 

Sin embargo, no fueron los eacri tos políticos de 1'/agner 
sino sus admirables operas, evocadoras de la antigua Germa
nia, con sus leyendas heroicas, sus dioses paganos y sus hé
roes guerreros, sus demonios y sus dragones, sus luchas san
grientas y su sentido del destino, las que inspiraron los 
mitos de la Alemania moderna, mitos ge:rmánicos que Hitler y 
sus nazis no tardaron en hacer suyos. (I) 

GOBIHEAU Joseph-Arthur, Comte de Gobineau, diplomático 
y escritor francés, es el primer 11Darwinista 

Social" que tuvo una influencia notable en el pueblo alemán. 

Hemos de hacer notar que en aquel entonces estaba muy 
en boga la teoría de la evolución de Darwin expresada en 
su libro "El origen de las especies", que trataba· el~ plantas 
y animales. Sin embargo, algunos autores, como Gobineau y 

Cha:mberlain, intentaron aplicar la teoría Darwiniana a los 
seres humanos; 

(I) KATZ Jacob ·wagper et la question juive Ed. Hachette. 
Paris, I986 •. pp. I39 

8 
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Gobineau establece en su libro 11 !!.'nsayo sobre la desigual
dad de las razas humanas'.' q_ue la clave de la hiotoria y la 
civilizaci6n es la raza. SegÚn él la cuesti6n racial es el 
problema dominante en el desarrollo de la historia. 

11 .l!,'xisten tres razas principales, la blanca, la amarilla 
y la negra. La blanca es la superior, y la joya más valiosa 
de la raza blanca es el ario. De entre los arios el mejor 
es el alemán, ya que en cualquier lugar el alemán aporta 
siempre una mejora. Las tribus germanas que destruyeron Roma 
hicieron un gran servicio a la civilización, porque los roma
nos de entonces no eran nas q_ue unos degenerados, mientras 
q_ue los ,:;ermanos eran arios r:üativamente puros". (I) 

Aunque en Francia su teoría no iué acocida en lo más 
mínimo, en Alemania el impacto fué extraordinario. Gran 
número de sociedades 11 Gobineau11 fueron fundadas inmediata
mente después de su muerte, ocurrida en I882. 

CHAllffi'ERLAIN El libro que le dió celebridad en Alemania a 
Houston Stewart Chamberlain fué "Los fundamen

tos del siglo XIX" escrito en I897. 

Este filósofo inglés también consideraba que la raza era 
la base de la civilización. Sin embargo, cae en contradicción 
cuando sostiene que tanto los alemanes como los judíos son 
razas puras y que los primeros no son inferiores a los segun
dos sino solamente "diferentes". Tambi-&n condena el antisemi
tismo. 
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(I) GOBINEAU Joseph Arthur Comte de, Ensayo sobre la desigualdad ¡ 
de las razas humanas Ed. Espasa-Ciilpe. l\Iadrin, 1972 PP 89 \ 
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La contradicción aparece cuando comienza a analizar a los 
judíos. En dicho análisis Chamberlain ene en el mismo antisemi
tismo que él mismo condena y termina tratando de probar que 
Jesucristo no era judío sino teutón. 

Finalmente, afirma que los teutones son la raza más pura 
y de entre ésta, el mejor pueblo es el alemán, mientras que 
los judíos son seres corruptos que carecen de una verdadera 
religión. "Dios no confía más que en los alemanes" afirma 
Chamberlain. 

Gran amigo del Kc.iser Guillermo II, Chamberlain se con
virtió en un paladín del oovimiento nazi. Afiliado al parti
do y cercano amigo de Hitler, Chamberlain sintió una gran 
~impatía por el austriaco desde el primer momento en que lo 
conoció. En un artículo suyo, aparecido en I924,saluda a Hi
tler como el hombre destinado por Dios para conducir y diri
gir al pueblo alemán. Eso motivó que un periódico alemán ca
lificara sus "Fundamentos" como el evangelio del movimiento 
nazi. Cuando murió en I927 Hitler asistió a su entierro.(!) 

S:PENGLER Según este autor Alemania es el único p&Ís de 
.~:u.ropa donde la cultura moderna no ha sido com
pletamente degradada. Pero esta consideración 

sólo incluye a la Alemania del Norte luterana y a la Prusia 
de los Hohenzollern, excluyendo a la Alemania del Sur, lugar 
donde el catolicismo introdujo un elemento extranjero. 

"La restauración política de Alemania será fundada sobre 
una élite que deberá implantar: I) Un poder ejecutivo fuerte 
2) Un parlamento sin poder real. 3) Una fuerte burocracia 

(I)Academia de Ciencias de la U.R.S.S. Historia de la Filosofía 
Ed. Grijalbo. México I969 pp 43I 
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4) Un retorno al derecho germánico ya que el derecho romano 
otorga muchas prerrogativas a la propiedad". 

En su libro "La Decadencia de Occidente" Spenglcr escribe: 
11 Bl poder, objetivo de todn :.~olítica, no será conquistado más 
que por nuevos bárbaros", "La guerra es la forma eterna de to
da vida superior y los .l!:stados existen por y para la guerra". 

Spengler se distingue por su ausencia de racismo ya que 
rechaza toda definición biolÓ¡;ica de raza ó, como él dice, 
toda "Zoología" lo que lo convierte r-n un ge=anista belicoso 
pero no en raciGt~. (I) 

Los tres siguientes hombres son los ideólogos del pensa
miento hitleriano: Rosemberg, Darr8 y el mismo Hitler. 

ROSEMBJ!:RG Su obra 11 .!!:l mito del siglo XX" está dominada 
por tres conceptos: la raza, el anticomunismo 
y el espacio vital. Este Último concepto es la 

verdadera aportación que hace al nazismo: 11 E1 pueblo alemán 
debe procurarse un espacio vital que corresponda a su grandeza~ 

Para Rosemberg toda la historia se reduce al conflicto de 
los arios y los semitas; Asimismo, pretende aportar una imagen 
nueva de la historia de la tierra y de la humanidad siempre -
que se reconozca que el conflicto entre razas constituye el m~ 
tor de la humanidad. Bste autor muestra un pensamiento antica

tólico y casi anticristiano y es el aliado de Wagner al 1mpu2-
sar el retorno al neopaganismo y la mitología del dios Odin.(2) 

11 

(I) SPENGLER Oswald La Decadencia de Occidente. Ed. Espasa-Calpe 
Madrid,I950. pp 

(2) Academia de Ciencias de la U.R.s.s •••. Op. Cit. pp 2I9 

i 1 
L.~ 
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Sus dos obras; "Bl campesinado como fuente de vida 
de las razas nórdicas" y 11 rrueva nobleza de sangre 
y de tierra" fundan una doctrina agraria sobre los 

lazos de suelo y de sangre. ~1 mismo, siendo líder del cam
pesinado en Alemania, intenta demostrar el carácter heróico, 
colonizador y guerrero del campesino alemán: "Los nórdicos 
nunca fueron nómadas, si ellos se desplazaron fu6 para colo
nizar, el campesino nórdico es la primera form~ del oficial 
Prusiano". 

Walter Darre intenta demostrar que existen lazos entre 
el campesinado y la aristocracia sosteniendo que la élite 
verdadera está ligada a una familia y no a los individuos. 

"La urbanización ha provocado la decadencia de la noble
za alemana • .c;l Tercer Reich debe detener esa decadencia'; (I) 

HITLER "Mein Kampf" no tiene nada original. En ella 
Hitler sólo glorifica las teorías de los auto
res que ya hemos descrito. 

Desde sus primeras páginas Hitler magnifica a germanos y 
verdaderos alemanes, exaltando la nación y luchando contra 
socialistas, marxistas, judíos y católicos, aunque a varios 
de ellos los imitaría más adelante, La muestra es que existen 
claros parec±dos entre el partido comunista de la URSS y el 
nazi en lo que se refiere a sus estructuras. Además el Fü.hrer 
admiraba la organización y disciplina de los jesuítas. 

Criticando el parlamentarismo Hitler defiende el prin
cipio del Fiihrer, que es la máxima voluntad: "Es necesario 
ganarse la masa del pueblo por medio de la intolerancia y la 
brutalidad ••• Solamente debe haber un partido que constituya 
el fundamento de un gobierno •• ~l ~stado es una comunidad de 

(I) LION~L Richard Nazismo y ••• Op. Cit. pp 2I2 
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seres iguales, sobernados por los mejores ••. ~l ~stado debe 
darle una importancia primordial a la juventud y a la edu
caci6n •.• Hl aparato estatal debe estar centralizado y obe
decer ciegamente e.l Fi.l.hrer". 

l!.n "Mein ICampf" !'!i tler desarrolla o.mpliamente el con
cepto de "Lebensraum" ó "espacio vi tal" que Rosemberg defi-
niera anteriormente. Para Hitler la labor del nazismo era 
eliminar la desproporción entre la población germana y el 
espacio vital que éste ocupaba, entendiendo por espacio 
vital una fuente de recursos alimenticios y base de !Joder 
político. 

Asimismo 111\!ein Kampf" es un monu.'llento literario al 
antisemitismo. Cada !Jágina destila un virulento odio por 
los judíos a los que se les despoja de cualquier derecho 
y se les identifica como los causantes de todos los males 
de Alemania. 

"Mein Kampf" es una mezcla de autobiografía y manifies
to político, donde Hitler se autodescribe como el alemán 
oprimido que sale de su opresión para ocupar el lugar glo-
rioso que siempre le ha correspondido. Durante el régimen 
nazi su lectura era obligatoria en escuelas y universidades 
además de ser el texto de todos los altos y medianos fUncio
narios del Reich. 

El único hecho sorprendente de este libro es que fUé 
escrito por un político que aspiraba a tomar el poder y que 
narra cómo y porqué medios lo tomaría. Esto provocó la admi
ración cuando efectivamente Hitler tomó el poder como lo 
había anunciado y realizó todo lo que en él se encontraba 
escrito, salvo el final. Nunca, ningún otro político ha he
cho algo parecido. (I) 

(I) Un brillante análisis de 11 Mein Kanmf" se encuentra en 
CHEVALLIER Jean Jacques •.• Op. Cit.-
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LA CRISIS D.!!: V!EIMAR 

El 13 de octubre de I9I8 la Primera Guerra Mundial 
llegaba a su fin; Alemania envió al presidente norteamerica
no Vlilson una petición de paz. 

El ejército alemán estaba liquidado. El gener:JJ. Luden
dorff (comandante del ejército alemán) recomendó la formación 
de un gobierno democrático especial con el fin de que negocia
ra el armisticio, pero cuya constitución contuviera reformas 
de suerte que la responsabilidad de aceptar los términos de la 
derrota no recayera en el ejército ni en la aristocracia. que 
eran los verdaderos responsables • 

.l!:l príncipe Max de Baden, hombre liberal, encabezó una 
coalición que incluía a los socialistas. Amenazado por un mo
tín en Kiel y por una huelga general, el Kaiser Guillermo II 
se vió obligado a abdicar. Se proclamó la República Alemana 
y dos días más tarde, el II de noviembre fué firmado el armis
ticio. El alto mando alemán había obtenido para sí la victoria 
de la irresponsabilidad de la derrota. 

"La guerra terminó con los ejércitos alemanes ocupando el 
territorio de Francia y sin que }.le~ania hubiera sido invadida, 
de manera que se pudo fabricar el mito de que el ejército alemán 
no había sido derrotado; y en la nueva República democrática 
gravitó la culpa de haber firmado el armisticio y de haber a-
ceptado las condiciones de la paz. La casta militar que supo 
hacer de Prusia el alma del Reich sobrevivió el desastre para 
intentar más adelante otra guerra. Hasta el Kaiser, a quien pron-
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to se le condenaría como un criminal de guerra, vivio sin mo

lestias en Holanda hasta 1942. Tal fué la revolución alemana 

de 1918 de donde surgió la República Parlamentaria de V/eimar". 
(I) 

Los altos mandos militares alemanes, con el fin de evadir 

su res1;onsabilidad en la debacle, hicieron creer al pueblo ale

man que el ejército había sido víctima de una traición por par

te de los socialistas. Para ello se fabricó el mi to de la 11 puñc.

lada por la espald~'que, supuestamente, habían dado los socialis

tas al ejército, lo que impictió obtener la victoria alemana. 

Históricamente el ejército ha constituído una fuerza for

midable dentro de la sociedad alemana. El simple prestigio de 

pertenecer al ejército es suficiente, aunque se carezca de po

sición social ó de riqueza. La tradición marcial de Alemania 

se remonta a las épocas prusianas. Por esa razón el ejército 

intentó cubrir sus fallas tlcticas que provocaron su derrota. 

~sa fue'la causa de que recurriera al chivo expiatorio clásico 

de aquel tiempo: los socialistas. 

Antes que el antisemitismo comenzara a campear por sus 

fueros, los socialistas eran temidos en Alemania por los 

estragos que causaba en los países donde los obreros comen

zaban a organizarse y a convertirs~ en una base de poder real. 

Las doctrinas de Marx eran tan perseguidas como contagiosas, 

más en el Imperio Alemán, donde el principio fundamental de 

devoción al soberano se veía sustituído por el de lucha de 

clases. 

(I) ~HOIIIPSON David 
Mé:!Cico, I985. 

Historia Mundial de 1914 a 1968 
pp Bb-87 

.l!;d. F.C.E. 



J!;.l pueblo alemán se desmoron6 con la derrota porque 
ellos fueron los l!lás adoctrinados en obtener la victoria, 
"La derrota sólo había cxace!'bado el innato col!lplejo de 
inferioridad de los alemanes, Vieron es:fumarse todos sus 
sueños de gloria nacional junto con el Segundo Reich, y 
hubieron de aceptar los t~rminos humillantes que les im
ponían las potencias vencedoras, En tanto que la guerra 
dejó a los vencedores cansados y apáticos, dej6 a los 
vencidos runa!'gados, frustrados, con deseos C.0 venganza, 
y dispuestos a dejar a un lado todo barniz de civiliza-
ción en otra pugna por el poder". (r) 

El 7 de r:iayo de I9I9, en Versalles, los aliados en
tregaron a los representantes alemanes el tratado de paz, 
Los vencedores exi8ieron a Alemani~ el desembolso inmedia
to dA 20 mil millone::: de marcos oro, que no ere la cuenta 
definitiva. Francia recuperaba Alsacia y Lorena, con sus 
dos millones de habitantes, su excelente situaci6n estra
tégica y el 751o del mineral de hierro que producía Alema
nia, La parte meridional de Silesia fué cedida a Polonia 
incluyendo sus industrias y sus minas, regi6n que además 
daba a Polonia una salida al mar. El Schleswie septentrio..,. 
nal fué transferido a Dinamarca por plebiscito. Bélgica 
se anexó los territorios fronterizos de .~;upen y 1:!almedy. 
Las minas del Sarre pasaron a poder de Francia aunque en 
quince años se realizaría un plebiscito. 

Con ese reparto Alemania perdió unos seis millones 
de habitan tes y una enorme cantidad de materias primas~ 

~n Africa las colonias alemanas quedaban repartidas 
de la siguiente forma: Francia e Inglaterra se quedaban 
con los Camerunes, el Togo para Francia y el Africa Orien-

(I) F...ARLER Erich Los Alemanes .r.'d, F.C • .l!:. Uéxico I977. PP 332 
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tal fué dividida entre Inglaterra y Bélgica. Jap6n recibi6 
las islas Marshall y la península c11ina de Shantung. Nueva 
Zelanda se quedó con Samoa, Austra.lia con Nueva Gttinea .. y 

la isla de Nauru y Sudáfrica con Namibia. (I) 

Alemania perdió además 5 mil cañones, 30 mil ametra
lladoras, 3 mil lanzaminas, 2 mil aerorlanos, IOO submari
nos y 8 cruceros y sólo podría contar con un ejército vo-
luntario de IOO mil hombres. 

Para facilitar el :¡:ego a .Uc~me.nia se le concedió la 
oportunidad d.c pagar en especie. De esta. forma los belgas 
recibieron ganado, Inglaterra recibió barceo mercantes :r 
Francia recibió 5 mil locomotoras, I50 mil vagones de fe
rrocarril, IO mil camiones y I40 mil vacas lecheras. 

Las reparacionen definitivas se p::-esentaron en mayo 
de I92I. Se le exigieron a Alemania I32 mil millones de 
marcos oro. El economista Keynes sostuvo entonces que esa 
cantidad era tres veces más de lo que .P..lamania podía pagar 
y que las consecuencias serían desastrosas si se le forza
ba a ello. 

~n Alemania reinó la más total confusión despu6s de 
que la derrota había puesto súbito fin n. la carrera del 
Segundo Reich.Y a los sueños de hegemonía que tal Reich 
había engendrado. 

El 3I de julio de I9I9, la Asamblea Nacional aceptó 
la Constitución de Weilllar que llevó su nombre por el lugar 
donde fué aceptada; el teatro Nacional de 'lleimar. La nueva 
Constitución daba paso a un r6gimen republicano y democrá
tico que no podría consolidarse jamás. 

(I) Para mayor info:rmación acerca de las colonias alemanas 
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véase la obra de Robert Cornevin Histoire de la Colonisation 
allemandc Ed. PUF. París, I969 
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Entre I9I9 y I923 imper6 el caos como resu1tado de la 
guerra y de las llbusivas condiciones del Tratado de Versalles; 
la inflaci6n alcanza dimensiones hasta entonces desconocidas 
en el mundo, Cinco intentos de eolpe de Estado se registran 
en ese ::;:eríodo, el antisemitismo rondaba por doquier así como 
el nacionalim!!.o, Las tropas franceaus intervienen. El pueblo 
alemán pasa hambre ya que las pot::mcias victoriosas han pro
longado el bloqueo después del armisticio y, además, se han 
llevado el ganado, los medios le transporte y todo lo que les 
ha dado la gana con la finalidad de cobrarse la indemnización 
de guerra. 

Los especu.11'.dores sin escrúpulos se enriquecen a costa 
del hambre de las masas, La clase media alemana estaba más 
que dispuesta a aceptar el surgimiento de? un gobierno tota
litario que le garantizara estabilidad, la protegiera de la 
inflaci6n y ae la reforma socialista, por ello se rei'ugiÓ 
en el más desenfrenado nacionalismo y neg6 la responsabili
dad de la propia Alemania por su derrota, humillación y po
breza. 

Se cu.lp6 al gobierno republicano de la emergencia eco
nómica aún cuando el caótico estado de la economía mundial, 
las inmensas indemnizaciones de guerra y las intrigas de la 
gran industria fueron los verdaderos responsables. 

La inflaci6n alcanzó proporciones cin precedentes en la 
historia. Si un día la paga de un trabajador alcanzaba para 
una comida, al día siguiente sólo alcanzaba para comprar una 
rebanada de pan ó un cigarro barato; 

Citando a Pierre Gaxotte: "La aire.u.la tion :fiduciaire 
passe de 3,530 milliards en février I923 a 6,500 milliards 
en avril, ~ 496 milliards de trillons en novembre. Pendant 

quelques semaincs,.le Reichsbank arr~te la montée du dollar 
a 20,000 marks ..• le dollar co~te I00,000 marks en juin, 
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350,000 en juillet, 500,000 en aout, 99 millions au début de 

septembre, 240 á la fin, 4,200 milliards en novembre. A 
Berlín, le ticket d 'autobus con.te alors 250 milliards Iiour 
une section, l 'interet de l 'argent IO % pour vingt-quri.tre 
heures ••. On transporte les billets par c:;...>:iions, par wagons 
entiers, t::mdis ciue d 'heure en hev.re change le prix du beurre, 
des oeufs, des chaussures ••• (I) 

La reconstrucci6n política de Alemania fracus6 porque el 
gobierno de \7eimar fué traicionado por sus propioG funciona
rios, así como por las potencias aliadas, y una sana recons
trncci6n econ6nica fué imposible a causa de las inmensas in-
demnizaciones en maq_uinaria, materias primas y dinero que Ale
mania tuvo que pagar. La ~2pública parecía condeno.da a traba
jar indefinid::unente para otros países antes de poder iniciar 
su propia recuperaci6n. Los naciona.listas amarcados, los es
tudiantes chauvinistas y los oficiales desmovilizados entabla
ron verdaderas luchas contra los socialistas a los que acusa
ban de haber saboteado el esfuerzo bélico del país y de pro-
vacar la derrota militar. 

Los industriales también sabotearon al gobierno de Weimar, 
al ver avanzar al socialismo apoyaron a los reaccionarios y fa
vorecieron la formaci6n de un gobierno antidemocrático. El fan
tasma del facismo ronda cada vez más cerca. En el exterior 
los gobiernos aliados desacreditaren al gobierno de Y/eimar por 
las mismas razones. 

~l pueblo alemán ha sido educado con el principio del amor 
al trabajo. ~so lo ha llevado a disfrutar de épocas de bonanza 
econ6mica en tiempos de paz. Pero precisamente esa educaci6n 
y esa bonanza lo hacen particularmente vulnerable en épocas 
de desempleo y de crisis econ6micas, lo que no sucede con pue-

(I) GAXOTT~ Pierre Histoire de L'Allemagne Vol II, París I963. ~P 3~ 
.!!;d. Hachette 



bles que han sufrido penurias durante muchos años y que s6lo 
han conocido la riqueza contadas veces en su historia. La 
desesperaci6n germana convirti6 a cada teut6n en un soldado 
dispuesto a arrebatar a sus enemigos el bienestar que le 
habían robado. 
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NingÚn pueblo en el mundo es tan vulnerable a las crisis 
econ6micas como el Alemán. ~sa premisa sigue vigente en la 
actualidad. En el capítulo cuarto examinaremos este fen6meno: 



CAPITULO 2 

DESARROLLO Y OCASO DEL NAZISMO EN 

ALEMANIA 

"Presto ante Dios este juramento 
sagrado de obediencia incondicional 
a Adolfo Hitler, Führer del Reich y 
y del pueblo alemán, comandante su
premo de las fuerzas armadas y seré 
un bravo soldado dispuesto a arries
gar mi vida por respetar este jura
mento" 

Juramento de lealtad 
de los soldados 
alemanes a 
Hitler. 



Muchas teorías han intentado explicar el triunfo del 
Nacional Socialismo en Alemania. 

La teoría capitalista considera al Nazismo como una 
contrarrevolución del capitalismo. Los capitalistas de 
Alemania y de otros países industriales, movidos por su 
miedo al comunismo y al socialismo ayudarol!l a los nazis a 
tomar el poder, valiéndose del nacionalsocialismo como 
señuelo para atraer a los desempleados. 

Otra teoría; la militarista, considera que el ejérci
to alemán y la casta militar alemana crearon al nazismo 
para recuperar el poder y la posición de predominio en la 
sociedad germana que habían perdido después de la derrota 
de la Pril!lera Guerra Mundial. 

Una teoría política explica el nacionalsocialismo como 
resultado directo del Tratado de Versalles. Hay considera
ble verdad en esto porque los brutales términos impuestos 
en Versalles ciertamente ayudaron a sembrar la anarquía y 
la desesperación que engendraron el nazismo. 

Otra teoría más atribuye el desarrollo del nazismo a 
la psicología nacional del pueblo Alemán y esto es cierto 
en la medida en que ciertas características alemanas, y es
pecialmente Prusianas, hacían a los alemanas particularmente 
vulnerables al movimiento nazi. 

Finalmente, existe la llamada teoría gangsteril que 
señala que el pueblo alemán :!:'ué engañado y coaccionado por 
una banda de criminales sin escrúpulos. 
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Ninguna de las anteriores teorías, aunque contienen 
elementos de verdad y son atinadas en mÚltiples aspectos, 
resulta suficiente para explicar el complejo fenómeno del 
nazismo. Como lo señala l!:rich Kahler: "Las raíces del 
Nazismo son muchas y entrecruzadas, pues el movimiento 
representó la fase final de un prolongado desarrollo his
tórico. El nazismo mostró la criminalidad no sólo inheren
te al Estado Alemán sino también a todo el orden de la ci
vilización occidental. El Nacionalsocialismo abrió la po-
lítica, la economía, la educación y el derecho a este ele
mento criminal y luego justificó esta degradación de toda 
actividad ci viliz2.dQ invocando a Maquiavelo a Darwin y a 
Nietzsche ••• Los únicos principios duraderos del costal de 
trucos nazis fueron el racismo, el anticristianismo y el 
antihumanismo, todos los cuales eran de valor permanente 
como medios de destruir el juicio moral de la población." 
(I) 

.Jil caldo de cultivo que el nazismo necesitaba estaba 
más que preparado. La anarquía moral y el caos económico 
de la Alemania de la posguerra lo formaban. Los nazis hi
cieron todo lo que pudieron para aumentar la amargura de 
la población repitiendo el mito de la "puñalada por la 
espalda" que, supuestamente, habían asestado los socialis
tas al ejército al final de la guerra. 

La crisis y el desempleo fueron la principal plata
forma que permitió a los nazis obtener el poder. La clase 
media fué la más afectada por la crisis económica que, gra
dualmente, desmoralizó a toda la nación y destrµyó su capa
cidad de raciocinio. ~n julio de I929 se cuentan I,200,000 
desempleados, 3,200,000 en enero de I930. La depresión moral 

(I) KAHLER ~rich, OF. Cit, pp 340-341 
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que suele acompañar ce lec carencia. material es desastrosa para 
cualquier país, más para los alemanes que han sido educados 
para ver su razón de ser en el trabajo, el desempleo forzoso 
significó la desmoralización total. 

Del pueblo brotó un clamor que pedía un "?ührer", un sal
vador que cortara todos los nudos gordianos de la sociedad 
alemana de posguerra~ 

Hitler era el hombre ideal para encarnar ese Führer. 
Hitler se inclinaba a un nacionalismo rabioso ~or el mismo 
hecho de no haber crecido en el Beich alemán y de que, al pare
cer, no era de ascendencia puramente germana. Procedía de una 
secci6n de Austria donde las continuas fricr.iones con los che
cos mantenían al elemento alemán de la población en estado de 
permanente fanatismo nacionalista, Además era un tí~ico burgués 
tanto por su origen como por su carácter. Su padre, n~cido fue
ra de unión matrimonial, fué un zapatero que a baso de esfUerzo 
llegó a ocupar un puesto de funcionario de aduanas. Sin embargo 
el propio Hitler no sólo fué un pequeño burgués sino un pequeño 

burgués malogrado, La historia de su juventud es la historia de 
un fracaso tras otro. No terminó su escuela superior y en la a
cademia de arte de Viena (donde él deseaba estudiar pintura y 

a:rqui tectura) no lo aceIJtaron. Durante tres años vivió en un 
asilo para IJObres, en Viena, vendiendo baratijas. 

"Hitler estaba :Predestinado para encarar los rcsentimien-
tos combinados del patriota alemán, del pequeño burgués alemán 
y del desempleado alemán de la IJOsguerra ••• El pueblo alemán 
quería respuestas sencillas a sus preguntas y soluciones senci
llas a sus ]l:rOblemas. Hitler les dió lo que pedían. Dijo a sus 
públicos que los judíos, los socialistas, los banqueros y los 
aliados eran los responsables de los padecimientos de Alemania. 
Dijo que sus enemigos sociales tenían toda la culpa de su pobre
za y de su humillación. 11 (I) 

(I) Ibidem pp 344 



!!in septiembre de I9I9 Hitler se puso 2.l f:i.·cnte de un 
gru.po demag6gico que haciendo suyas las tesis del panger
manisno tl.ltranacionalista y reclamando la formuci6n de la 
gran Alemania atraía a los descontentos. Aquel grupo, apo
yado por la Reichswehr (ejército alemán) tomó el nombre de 
Partido Nacior;al Socialista Obrero Alemán (N .s.D.A.P. por 
sus siglas en Alemán) ~ue en enero de I923 contaba ya con 
seis mil miembros. .c:n noviembre de I923, Hitler dió un 
golpe de Estado tomando la tlirecci6n del gobierno provi-
sional de Munich y proclam6 al separaticta bávaro Von Kahr 
regente de Baviera y al general Ludendorff comandante del 
ejército nacional pero Hitler fué detenido y juzgado. El 
juicio fué una farsa, los juzgadores eran todos partidarios 
nazis y el público que abarrotaba la sala const,,.ntemente 
aplaudía las intervenciones del acusado Hitler_, quien hu-
':liera salido libre zi el juez no se hubiera encontl.'8.do 
obligado a condenar a alguien ya que el golpe había ocasio
nado la muerte de diez y seis personas. 

Hitler fué condenado a cinco años de prisi6n en la 
cárcel de Landsberg, donde no pasó una vida muy dura. ~'u 

ese lugar escribe su libro "Mein Kampf", mi lucha, que 
se convirti6 en la doctrina oficial del nacionalsocialismo. 

"Mein Kempf" :puede resumirse como la exaltación de la 
mentira sostenida por argumentos pseudocientíficos, 

11 .l!:s en lu sangre donde reside la fuerza y la debilidad 
del hombre • .t;J. ario es superior a todos los otros :pueblos 
por su belleza, su amor al trabajo, su capacidad inventiva 
y el privilegio, que s61o él posee, de poder colocar el 
interés colectivo antes que el egoísmo individual. La his
toria establece con una claridad terrible que cuando el 
Ario ha mezclado su sangre con la de otros pueblos inferio
res el resultado de ese mestizaje ha sido la ruina de los 
pueblos civilizados ••• .c:l l!:stado no es un objetivo en sí 
sino un medio de alcanzar objetivos: mantener los carácte
res esenciales de la raza desarrollando todas sus faculta
des, constituir el centro de la vida colectiva, vigilar 
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que se conserve pura, ayudar a las fo.milias prolíficas, mejorar 
el género hu.mano •••. 151 Reich, en tanto que .~stado debe compren-
der a todos los alemanes y darse a la tarea, P.o solamente de 
reunir y conservar los bienes preciosos que este pueblo posee 
como elementos primitivos de su raza,sino de hacerlos llegar 
lenta y seguramente a una situación predominante"(!) 

Una amnistía puso a Hitler en libertad dsepués de trece 
Ijleses y seis dÍas de prisión. La Reptí.blica de Yfeimar fu.é in-
creíblemente indulgente con el que se convertiría en su verdu
go. 

Hitler comprendió en su prisión que la esencia de la 
dictadura que 81 deseaba implantar no se lograría enfrentando 
al gobierno así que decidió cambiar la orientación del parti
do nazi. Una nueva fundación del partido tuvo lugar el 27 de 
febrero de !925. Hitler había aprendido la lección del falli
do golpe; la era de los golpes de Estado había terminado, Ya 
no se trataba de someter a los alemanes por la fuerza sino de 
ganarlos con las ideas. Ya no se trataba de permanecer en la 
clandestinidad sino de entrar a la legalidad para tomar las 
riendas del Bstado y transformarlo. Pero los medios siguieron 
sienao los mismos: Perfeccionamiento de las técnicas de las 
reuniones de masas y de las manifestaciones callejeras, nega
ción de la racionalidad humana: el hombre no es un ser pensan
te y por ello el nazismo invitaba a sus miembros a "pensar con 
su sangre" y Hitler escogió el antisemi tisrno corno norma porque 
el prejuicio racial era el camino más corto para destruir el 
pensamiento racional, 

La eficaz organización del partido nazi le permitió obte
ner triunfos 2.nte el gobierno y en francas batallas campales 
contra otros grupos radicales corno los comunistas. 

(I) GAXOTTB Pierre ••• Op. Cit pp 434 



El partido tenía una secci6n de asalto (S.A.) que para 
I927 alcanz6 los veinte mil hombres. Además de la temible 
s.s. que era el grupo de choque de Hitler y donde se encon
traban los nazis más temibles. 

Para el oto:ño de I93I el L;Jbicrno republicano de Weimar 
estaba virtualmente muerto en Alemania. ~l poder descansaba 
en el presidente Hindemburg y en los hombres que lo rodea-
ban. A principios de enero de I933 banqueros y magnates ale
manes invitaran a Hitler a una reuni6n para escuchar su pro.,.. 
grama. .l!;l gran capital había decidido apoyar al nuevo líder. 

El 30 de enero de I933 Hitler es nombrado canciller por 
Hindemburg quien sentía por él una franca animadversi6n. Su 
decisi6n obedecía a que la situaci6n política y econ6mica 
del país rayaba en la descomposici6n y a que el partido nazi 
había tenido la fortuna de ganar 230 escaños de los 608 que 
tenía el Reichstag, lo que lo convertía en el partido mayo
ritario de Alemania y el más pop:.üar, popularidad que la 
República necesitaba urgentemente para poder sobrevivir. 

A estas alturas Hitler ya había logrado colocar a mul
titud de sus seguidores en la administraci6n y las fuerzas 
armadas gracias a la tolerancia del ejército que sentía una 
clara simpatía por Hitler. 

Desde que ocup6 la cancillería, Hitler se encarg6 de 
destruir la República de \'Teimar mediante golpes de decreto 
para sustituírla por un régimen autoritario y policiaco. 

Hitler no estaba satisfecho con su nombramiento de 
canciller y buscaba la Presidencia que ocupaba Hindemburg, 
pero mientras llegaba el momento se encargaría de perseguir 
a sus antiguos adversarios comunistas, para lo cual les 
adjudic6 el incendio del Reichstag el 27 de febrero del mis
mo año y que en realidad había sido tramado por Rohm y 
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Goe:ring, lugartenientes de Fíi tler. Al día siguiente del incen
dio las garantías individuales quedaban suspendidas, se resta
blecía la pena de muerte y se prohibía, práctica.mente, al :par
tido comunista. La pesadilla había comenzado. 

El siguiente paso del Führer consistiría en darle un golpe 
de Estado institucional a Hindemburg. 

11 .lü 2I de marzo de I933, una reunión solemne reuni6 en 
Postdam frente a la tumba de Federico el Grande, a Hitler y 

Hindemburg. ~l canciller protest6 defender la paz del mundo 
y continuar la tradición pn<siana. Pero dos días después 
hizo votar por el Reichctc:g la ley de plenos poderes que le 
permitía legisl11r sin el acuerdo de Hindembur5" (I) 

~l golpe estaba consumado, Hindemburg había sido borra
do de un plumazo y aunque seguía siendo el presidente, ya no 
contaría más en lus decisiones. 

Al aprobar esa ley, el Reichstag se había suicidado. 
Hitler, provisto de plenos poderes, procedi6 a una depura-
ci6n en masa de comunistas y judíos. Fueron detenidos ochen
ta y un diputados comunistas y nueve socialistas, gran nume
ro de empleados y funcionarioB judíos fueron des ti tuídos; se 
redujo el número de admitidos en las universidades a un uno 
punto tres por ciento; cuarenta mil judíos se refugiaron en 
Francia y gran número de bancos extranjeros sometidos a in
fluencia judía rompieron toda clase de relaciones con el 
Reich. 

"Acuo2.d.os de malversación :fueron llé!vados a los tribuna
les algunos exministros ••• se nsaltaron imprentas de diarios 
izquierdistas y muchos políticos fueron maltratados y hasta 
asesinados ••• " (2) 

DAVID Claude ••• On. Cit Pp 82 
PIR'SNN'? Jacques Historia Universal Ed. Grolier, I.Tadrid. 
I97I Vol. VIII Pp 35 
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El año de I933 vería otros golpes de audacia del Führer, 

11 .l!D. primero de mayo •• la primera gran fiesta del trabajo 
es organizada en Berlín. Hitler se pronunció en defensa de 
los obreros, ~l día siguiente, dos de mayo, los sindicatos 
son disueltos y sus bienes confiscados. Hitler firma un con
cordato con el Papa pero entabla al mismo tiempo una lucha 
contra las iglesias, lll I? de mayo, Hitler proclama la acepta
ción del Plan !Jacdonald d"! desarme, g_ue coloca a Alemania en 
una posición desventajosa. Pero el I9 de octubre del mismo 
año, abandona la Sociedac de Naciones y r0.toma su libertad 
de acción". (I) 

En agosto de I933 Hitler hizo celebrar un congreso 
nacionalsocialista~quc para entonces era el Único partido 
político legal en Alemania. !!;n ese congreso Hitler dió a 
conocer su progrruna de política exterior, _ 1!,'n su ple.u se con
templaba la denuncia del Tratado de Versalles, la igualdad 
de derechos, el rearme de Alemania, la realización de la 
Gran Alemania mediante la unión de los pueblos étnicamente 
alemanes y, por último la progresión hacia el Sudeste me
diante la entente con Italia e Inglaterra, lo que llevaría 
consigo la anulación de la influencia de Francia, 

El 2 de agosto de I934 murió el presidente Hindemburg y 

el mismo día, modificando la Constitución de Weimar, Hitler 
unió en sus manos las funciones de canciller y de presidente 
del Reich, recibiendo el juramento de fidelidad del ~gército 
y la Armada, 

"El I9 de agosto, el pueblo alemán :f'ué invitado a apro
bar mediante plebiscito la subida al poder de Hitler como 
presidente y canciller del Reich, De los 45 millones y medio 
de votantes el 95;7% fueron a las urnas, 38 millones o sea 

(I) DAVID Claude. Op. Cit Pp 85 



el 89.9% de los votoe ~ecogidos dijeron SÍ. Cuatro millones 
y medio dijeron No y 870,000 p::tp,üotiJ.s fueron invalidadas. 
Aunque no hay que olvidar estos cua·tro millones y medio, la 
mayoría fué impreuionante, La revolución nazi había recibi
do la confirmación popular" (I) 
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La actitud de Hitler como político se vió afectada por 
el poder absoluto que acababa de obtener. Sus rasgos caracte
rísticos: audacia y decisión, se vieron acentuados. "Sigo el 
camino que dicta la providencia con la confianza ciega de un 
sonámbulo" decía, y no puede resumirse más claram:rnte su en
foque intuitivo de la política. Su sentido de la oportunidad 
fué notable. Confiaba en que su voluntad insuperable siempre 
all~nurí~ todos los obstáculos. 

Además de ser un gran actor dominaba las relaciones 
interpersonales y era un artista de la entrevista. Podía 
representar multitud de papeles y tenía la capacidad de cam
biarlos en instantes. En un momento podía representar un hom
bre cegado de rabia y segundos después iJ.doptar la actitud de 
la serenidad más apasible, Su personalidad proyectaba un po
der casi hipnótico, lo que encantaba a las masac. Además 
poseía una ncmoria notable que utilizaba para impresionar a 
sus generales a los 1ue aturdía de estadísticas durante las 
conferencias militares. 

La Oratoria puede contarlo entre sus discípulos más 
eficaces. De Úspera voz, frecuentemente divagaba, rero su 
entrega era tal que producía un impacto emocional difícil 
de olvidar para las audencias alemanas e incluso escépticos 
periodistas extranjeros quedaban impresionados. 

Su vanidad y su capacidad para un odio intenso eran dos 
de sus características dominantes. Al final llegó a conven
cerse de su propia infalibilidad y se convirtió en un mega-

(I) THORNTON r.T. J. El Nazismo J\Tadrid .l!Id. Oikos-tau I967 pp 93 



16mano y en ese sentido era realmente un loco. Jamás hubo 
un mejor ejemplo del dicho de Ancton: n!!:l poder absoluto 
tiende a corromper absolutamente". 

Los añoz de I935 y I936 ftceron testi5os de muchos he
chos importantes que enumeraremos brev·~mente • .Jtl I6 de marzo 
de I935 Alemania vuelvo a introducir el servicio milita~ 
obligatorio. La conferencia de Stresa, en 18. que participa
ron la Gran Bretaña, Francia e Italia rleplora la violación 
alemana de las cláusulas de rearme del tratado de Versalles, 
pero no pasa de una simple condena. ill.. I5 de sep-t;iembre 
se dictan las leyes de Nuremberg de discrinina.ci6n judía. 
El 7 de mcrzo de I936 Alemania rompe el tratado de Loc~rno 
al remilitarizar la Rcnunia. 

El 25 de diciembre se firmó el pacto Antil~omi term 
alemán-japonés, 8.1 que se unirí~ Italia el 6 de noviembre 
de I937 ~ 
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"Para fines de I937 la Alemania hitleriana conducía el 
juego diplomático en ~uropa frente a potencias desmoralizadas 
por la perspectiva de una guerra posible pero incapaces de 
oponerse por una acción común y buscando, cada una a su mane
ra, la paz a cambio de concesiones que deoembocaban siempre 
en beneficio del agresor". (I) 

~fectivamente, ante la agresividad fanfarrona de Hitler 
que amenazaba con la guerra, las ~otencias vecinas como Gran 
Bretaña y Francia, práctica.mente rehuían c-...;.z.lguier enfrenta
miento y practicaban una política de paz desventajosa y contra
producente que redundaban en beneficio de Hitler. 

(I) LATREILLE André La Seconde Guerre ;,rondiale Ed. Hachette .París 
I966 pp 33 



Francia se encontraba sumergida en medio de proble
mas sociales y políticos. Los disturbios organizados por 
los comunistas y las huelgas desgastaban al país. Para 
colmo el número de soldados franceses disminuyó ya que 
por aquellos años estaban en filas los nacidos duran-
te la guerra de I9I4-I9I8. ~n suma, Francia se encontraba 
desmoralizada y muy mal pertrechada lo que la hacía muy 
vulnerable~ 

hn Inglaterra la opinión pública no se preocupaba 
por la política de seguridad continental mientras Francia 
pudiera garantizarla sin el concurso de tropas británicas 
de importancia. Además existía una corriente pacifista y 
el país se negaba a enfrentarse a Alemania pues conside
raba que manteniendo su superioridad naval la paz estaría 
asegurada. Y mientras Gran Bretaña y Francia practicaban 
una política de cautela excesiva, Alemania se annaba a un 
ritmo frenético y sus provocaciones subían de tono todos 
los días. 

"l!:n noviembre de I937 Hitler, estimando que el reanne 
Alemán ya lo permitía, comunicó a sus colaboradores la de
cisi6n de proporcionarse más espacios en ~uropa. Pocos días 
después la visita que el ministro de relaciones exteriores 
británico, Lord Halifax, le hizo en Berchtesgaden le con-
finnó la idea de que Inglaterra no se batiría por Austria 
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ni por Checoslovaquia. La política de apaciguamiento dió 
por resultado animar a Hitler en sus proyectos de conquista. 

Según dichos proyectos se debía ocupar Austria, que para esa 
fecha se había declarado Estado alemán y en compensación 
Alemania reconocería su plena soberanía". (I) 

(I) PIR!!;NN.!> Jacques ••• o-p. Cit pp I53-I54. 



La amenaza de ocupación por parte de Hitler y la agita
ci6n provocada por nazis austriacos permitieron colocar a un 
incondicional al frente del gobierno de Viena. ~l escenario 
para la anexión de Austria por parte de Alemania estaba pre
parado. 

Las tropas alemanas penetraron en Austria el I2 de 
marzo de I938 en "vioi ta amistosa". La anexión ó "Anschluss", 
como se le conoce, estaba consumada. Hixler entró en Viena 
aclamado por la multitud y el I3 de marzo proclamaba la ane
xión austriaca al Reich. (I) 

Una caza de judíos austriacos comenzó en todo el país. 
l\Iillares fueron internadoo en campos de concentración. fil 

IO de abril de ese mismo afío se realizó un plebiscito en el 
que participaron alemanes y austriacos con la finalidad de 
manifestar su parecer con respecto a la nueva Gran Alemania. 
~l 99.08% de los alemanes y el 99.73% de los austriacos se 
declararon a favor de ella. La desaparici6n de Austria como 
Estado Independiente era un hecho consumado. Francia y los 
Estados Unidos no reaccionaron y Chamberlain sólo censuró 
"seriamente" la anexión. Una vez más ignoraron las atroci
dades de Hitler. 
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"Sin un disparo y sin interferencia de las grandes po
tencias cuyas fuerzas mili tares habrían podido aplastarlo, 
Hitler agrega a su imperio siete millones de súbditos, consi
derables recursos económicos y una posición estratégica de 
inmenso valor para sus futuros planes. Checoslovaquia resul
ta flanqueada por tres lados. Viena es puerta hacia la --

(I) Para mayor información sobre el 11 Anschluss 11 véase la obra 
de r.Iarcos Kaplan México frente al Anschluss Hd. S.R • .l!;. 
Archivo Histórico Diplomático Mexicano, México. I988. 



Europa del sudeste y del centro, para comunicaciones y goce 
de sistemas comerciales" (I) 
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Stefan Zvreig, hombre de su tiempo, escribi6 al respecto: 
"En I938, después de la caída de Austria, nuestro mundo esta
ba ya tan acostumbrado a la inhumanidad, a la injusticia y a 
la brutalidad como nunca lo estuvo antes en cientos de años. 
Mientras antes hubiera bastado nada más que lo que ocurrió 
en esa desdichada ciudad de Viena para provocar el anatema 
internacional, la conciencia del mundo callaba en I938 o a 
lo sumo murmuraba un poco antes de olvidarlo y perdonarlo 
todo". (2) 

Apenas anexionada Austria, Hitler descubrió sus inten
ciones sobre los sudetes checoslovacos. El I2 de septiembre 
de I938 Hitler manifestó que no permitiría que 6 millones 
de checos se impusieran a 3 millones de alemanes. 

]!;J. 30 de septiembre de I938 se celebró la Conferencia 
de Munich. Hitler recibi6 a Daladier (Francia), Cha.mberlain 
(Inglaterra) y a Mussolini (Italia) • .l!:n el acuerdo final se 
le concedía al Reich los territorios sudetes que reclamaba. 
Checoslovaquia ni siquiera fUé ccnsultada. 

Chamberlain y Daladier fUeron recibidos en sus respecti
vas capitales como salvadores de la paz mientras Checoslova
quia perdía el 30% de su territorio y la tercera parte de sus 
habitantes cuyo total se reducía a IO millones. 

(I) KAPLAN Marcos ••. Op. Cit Pp 63 

(2) ZWEIG Stefan. ~l Mundo de Ayer ~d. Claridad, Argentina I942 
pp 4I8-I9 



La siguiente osadía de Hitler consisti6 en obtener 
que la ciudad polaca de Dantzing, en poder de nazis po
lacos, pasara a manos de Alemanes. Además se pre·bendía 
obtener un pasillo sobre suelo polaco para construir un 
ferrocarril y una autopista. Desde un principio Berlín 
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se prepar6 para la guerra ya que Varsovia se neg6 a hacer 
ninguna concesi6n. 

A pesar de la intervención de Inglaterra y Francia 
para mediar en el conflicto, los esfUerzos resultaron 
inútiles. El primero de septiembre de I939 Hitler di6 
órdenes a sus tropas de invadir Polonia sin mediar 
declaraci6n de guerra. 

El 3 de septiembre Francia e Inglaterra declararon 
la guerra al Reich, dándo comienzo el conflicto bélico 
más espantoso que el género humano ha conocido. 

La guerra se vislumbraba terrible y marcadamente en 
favor de los alemanes ya que mientras Alemania se armaba 
los países occidentales se debatían en problemas internos 
descuidando irresponsablemente su preparación militar. 
Los franceses ni siquiera tomaron las medidas preventivas 
más indispensables ante un eventual ataque alemán y lo 
increíble es que la hintoria había enseñado muy bien a los 
franceses a tener bien pertrechada su frontera con Alemania, 
pero la lección no fué bien aprendida. 

"h'n I939 el ejército alemán contaba ya con 30 divisio
nes de infantería, cuatro de ellas completamente motoriza-
das, cinco divisiones acorazadas, cuatro divisiones ligeras, 
veintidos batallones de artillería y casi trescientas bate
rías antiaéreas. Desde I939 la marina alemana había puesto 
en servicio dos barcos de 26,000 toneladas (y dos aún ma-
yores estaban en construcción), dos acorazados de I0,000 
toneladas y cuatro más de casi este tonelaje, diecisiete 



destructores y cuarenta y siete submarinos. La Luftwaffe, 
creada por entero desde I933, tenía 260,000 hombres 
encuadrados en veintiún batallones ••• " (I) 

"Con el apo;iro de una aviación modernísima, los ejér
citos alemanes consiguieron romper las defensas polacas 
en tres sectores en menos de un mes. En la fecha prevista 
(I7 de septiembre de I939) el ejército rojo penetraba tam
bién en Polonia por la frontera oriental. Un nuevo tratado 
germano soviético firmado el 28 de septiembre de I939 deli
mitaba las conquistas de ambos y las respectivas esferas de 
influencia ••• Parecía incont2nillle la gu8rra relámpago ª~ 

los tanc;.ues y 8.Viones alemanes: 31 único fallo estético 
fué la memorable operación de salvamento de Dunqu8rque que 
libró de caer prisionera a una parte de las fuerzas inglesa 
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y francesa; expresión de la nueva voluntad británica de re
sistencia bajo el mando de Churchill que, el IO de mayo de 
I940 había reemplazado al,premier de la política de apacigua
miento ••• El derrumbamiento de Francia llevó a Hitler a la 
ctunbre del poder ••• Inglaterra estaba aislada, los .l!!stados 
Unidos no se encontraban todavía listos para una interven
ción y la Unión So·:i:5tica se.ai1ÍR. P.sforzándose en mantener 

la alianza de intereses con Berlín y resarcirse de las 
pérdidas de la Primera Guerra I.íundial con la ocupación de 
Polonia Oriental, el Báltico y Besarabia. Por su parte 
Hitler ya había proyectado en julio de I940 su ataque contra 
la U.R.S.S. para la primavera próxima •.. El ataque del 22 de 
Julio de I94I no fuá ninguna novedad para Moscú, sin embar
go las enormes conquistas de territorio tuvieron un alcance 
estratégico tan reducido como en tiempos de Napoleón, y al 

irrumpir prematuramente el invierno ruso y sufrir los ejér
citos de Hitler los primeros reveses, el tercer Reich había 
llegado al límite de sus posibilidades."(2) 

(I)THORNTON M.J. Op.Cit. Pp I24 
(2)BRACHER Karl La Dictadura Alemana Ed. Alianza Universidad. 

r.Iadrid. I973. pp I53 y ss. 



37 

"-~'n el invierno de 194-l-42, el grueso del ejército alemán 
estaba disperso en las vastas áreas "quemadas" de la Rusia 
Occidental, sus líneas de comunicación se hallaban estiradas 
al máximo y sus hombres padecían uno de los inviernos más 
severos de que se tiene memoria. Bn ese momento Alemania ex
perimentó una crisis de producción, porque sus abastos se ha
bían mermado mucho, sus plantas estaban gastadas, faltaba u-
limentación y padecía un agudo déficit de mano de obra adies
trada ••• las pesadas pérdidas de 1942 culninaron en la derrota 
de Stalingrado, donde Alemania perdió los 350,000 hombres de 
su quinto ejército". (l) La derrota de los ejércitos alemanes 
en las llanur1:1s nevadas rusas fué el coCTienzo de la debacle. 

La suerte se decidió con la declaración de guerra a los 
Estados Unidos formulada el ll de diciembre de 1941. Si bien 
los subm2.rinos alemanes habían tenido enfrentamientos con 
buques de guerra norteamericanoo no existía una declaración 
formal. El precio ftlé altísimo yr,. r:e_uc inmediatamente los Bs
tados Unidos prepararon a sus primeras tropas para desembar
car en .1!.Uropa. De hecho los Estados Unidos se habían conver
tido en el "arsenal de las democracias" como su propio pre-
cidente lo denominó. Si bien los norteamericanos habían apo
yado a la Gran Bretaña material y financierammte, los ejérci
tos alenanes no enfrentaban ejércitos norteamericanos, los 
cuales estaban perfectamente bien dotados y quienes llegaban 
frescos al campo de batalla, además,la industria bélica norte
americana se encontraba libre completamente de ataques aéreos 
enemigos. 

11 1!.'n la cúspide de su producción, ·~n 19:43-44, los l!:stados 
Unidos estaban construyendo un barco diario y un avión cada 
cinco minutos. l!:l presidente Roosevelt calificó a su país de 
arsenal de las democracias. En los seis años de guerra ese 

arsenal produjo 87,000 tanques, 296,000 aviones, 315,000 pie
zas de artillería y morteros, 2'434,000 camiones y 53,000,000 
de toneladas marítimas" . ( 2) 

(l) THOIJSON David. Op.Qit. pp 200 
(2) Ibidem pp I99 
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Si bien una parte del material bélico producido iba des

tinado a abastecer a los soldados norteamericanos en la Guerra 

de Pacífico contra el Jap6n, una enorme partida se envi6 a 

Europa. Lo indiscutible es que las tropas alemanas y la indus

tria bélica sermana no podían enfrentar a tan fabuloso enemigo. 

La Segunda Guerra Mundial tenía una gran diferencia con 

la Primera. Esta fué producto de la inestabilidad nacionalis

ta y de la arrogancia y las ambiciones territoriales y perso

nales de algunos de sus protagonistas principales, caso de 

Guillermo II •· J<,'n cambio la Segunda se había convertido en una 

lucha de las naciones "civilizadas" contra un enemigo que, 

amén de que había buscado la guerra, =enazaba los principios 

humanos más indispensables. ~ra una lucha contra una ideolo-

gía totalitaria que consideraba a determinados seres humanos 

como inferiores y desprovistos, ::ior lo mismo, de cualquier 

derecho a la vida, sujetos a la voluntad omnipotente de las 

"razas superiores". Eso hizo que la Segunda Guerra tomara la 

forma de una lucha contra un enemigo de la humania.ad, hecho 

que corrobora la existencia de campos de concentraci6n, ade

más del exterminio de prisioneros extranjeros, minorías 

étnicas y judíos. 

"El intento de exterminar a la población judía europea 

fué la atrocidad más infame del catálogo nazi. La solución 

final al problema judío fué la expresión Última del antisemi

tismo de Mein Kapf y la conclusi6n 16gica de un proceso que 

comenzó en las leyes de Nüremberg. ~l número de judíos sacri

ficados en J!,Uropa fué estimado por el Congreso Mundial Judío 

y los juicios de Nüremberg en una cifra aproximada de seis 
millones •••• h'n las cámaras de gas se inyectaba monóxido de 

carbono por medio de motores Diesel, y el repugnante trabajo 

de retirar los cadáveres envueltos en sangre y excrementos 

' Y de enterrarlos, era llevado a cabo por los sonderkommandos, 
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grupos de esclavos judíos, aptos para el trabajo, Cuanta pro

piedad restaba a las víctimas, incluídas gafas y las mismas 

monturas de oro de las dentaduras postizas, pasaban a propie

dad de las S.S." (I) 

~l odio que Hitler sentía por los judíos y concretamente 

el método de exterminio por medio de cámaras de gases ya lo 

había descrito en "Mein Kampf", mucho antes de que tomara el 

poder: "No hubiera sido vano el sacrificio de millones de 

víctimas en el frente si antes, y durante la guerra, se hubie

se gaseado de una vez a doce ó quince mil de esos podridos 

hebreos, como hubieron de soportarlo en campaña cientos de 

miles de nuestros mejores productores de todas capas sociales 

y profesionalos. I.Tás aún: de haber eliminado a tiempo a doce 

mil de esos canallas, se habría s::llvado 12. vida de un millón 

de honrados y valiosos alemanes 11 (2) 

~sas atrocidades cometidas por las huestes de un loco 

le dieron a la Segunda Guerra Mundial una carnterística par

ticular que la hace diferente a cualquier otra guerra, porque 

aunque en todas las guerras se cometen crímenes en ninguna 

como ésta el asesinato frío, premeditado y burocrático alcan

zaría tal magnitud. !'.:n ninguna guerrn se había escrito un ca

pítulo tan sucio como éste que permanecerá en la historia-

para vergüenza y asco de la humanidad. 

No hay que olvidar a los alemanes antinazis que fueron 

asesinados por Hitler entre los que se contaban comunistas, 

estudiantes, miembros del clero así como generales que se le 

opusieron antes 6 durante la guerra. La cifra de enemigos 

alemanes del Führer que fueron masacrados es imposible de 

contabilizar. Tan s6lo los ejecutados por sentencia civil -

con motivo del atentado del 20 de julio de I944 sumaron al

rededor de 5,000 personas sin contar a los juzgados en cor-

(I) THORNTON M.J. On. Cit. pp I60 

(2) CH~VALLIER Jean Jacques On. Cit. pp 256 



tes militares. Entre los implicados en dicho atentado se 
encontraban prominentes miembros del ejército como el ge
neral Rommel, quien fué obligado a suicidarse. 

A comienzos de I945 la acumulación de derrotas alema
nas habían ocasionado ya la desintegración. 

"El I2 de enero los rusos incursionaron victoriosa-
mente en Polonia y en marzo los británicos y americanos 
cruzaron el Rhin. A medicnos de abril el Reich nazi era 
tan sólo un pasillo de I60 Km. de ancho, aproximadamente, 
en el corazón de Alemania y los soviéticos estaban sitian
do Berlín" (I) 

El 30 de abril de I945, Hitler se suicidaba disparán
dose un tiro en la sien después de envenenar a su esposa 
Eva Braun, y de dictar su testamento. Al momento de morir 
el Führer, los soviéticos se encontraban a unas cuantas 
cuadras de su rafugio y los aliados occidentales avanza
ban en el oeste, sobre los restos de un ejército alemán 
prácticamente desecho. 

El 7 de mayo de I945 se rendía incondicionalmente 
Alemania; el Tercer Reich moría, dejando tras de sí una 
estela de horror y muerte y, sobre todo, la historia de 
la guerra más criminal que la humanidad ha conocido. 

La nación más afectada por la guerra fué la Unión 
Soviética con 20 millones de muertos aproximadamente, 
(más que todos los muertos de todas las naciones durante 
la Primera Guerra Mundial) además de dejar sin hogar a 
28 millones de soviéticos. Polonia continuó la lista con 
más de 6 millones de bajas y le siguieron los judíos con 
casi 6 millones de hebreos muertos. Alemania, el país a
gresor, ocupó el cuarto lugar con 4 millones de muertos. 
El Imperio británico perdió cerca de un mill.Ón de vidas, 

Italia 4IO,OOO, Rumania y Austria perdieron 300,000, Fran
cia sólo 250,000 vidas, lo que representa una cifra peque-
ña si se considera que-

(I) THOP~TON OP. Cit. P. I78 
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era uno de los principales beligerantes. La cifra de soldados 
norteamericanos muertos en ~uropa es difícil de precisar y 
sólo se puede saber con certitud que asciende a 290,000 entre 
los dos frentes; el del :Pacífico y el .l!.'uropeo. (I) 

~n total el número de muertes alcanza los 50 millones 
y no sería falso afirmar que 50 millones de personas perecie
ron por le. voluntad de una sola. 

(I) Datos extraídos de CALVOCORESSI :Peter .•• Op. Cit. pp 573 y ss. 
excepto las cifras que corresponden a los muertos polacos y 
judíos, las cuales provienen de otras fuentes. vid infra. Cap. 3 



CAPITULO 3 

EL TEMOR DE LOS VECINOS A UNA 

ALEMANIA PODEROSA 

"El que olvida los hierros 
de la historia corre el 
riesgo de repetirlos 
agravados" 

Dr. José Eusebio 

Salgado y Salgado. 



SC?gún el experto en polí ti en intnrnncionnl FJ'nnco 

Cn~tbi, lnn pnínen occidentnlcn confinbnn en el veto de 

flli;jníl Gorbnchov pnrn impr.dir ln Reunifi.cnción Alemana. 

Sin embargo, nunca con turon con quo cJ. Presidcntr. Sovié

·tico darín luz verdn a J.ri nr;pi.i·nción r.:ermrrnn. 

Solnmnnte nsí se puodc explicnr el cnmbio de ucti tl.l.

c1as dn ul¡:;unos lÍdcrE'o cmropcon: 

"-En toda ln rci;ión hubo que rijustar lus ncti tu
lles cuo.ncJo loo diri¡;E'nteo tomaron conciencia 
de qu0 ln Heunificación Alemana se concrr.l;aba 
con muchn mayor rr!pidcz dC! lo e::ipnrndo cuanJo 
sn produjo r.l colapso dc-1 comunüimo en Europa 
Oriental. 
Por ejemplo, el Presidentf! Frnncois J.li tterrnnd, 
que dijo tras la caídP. del Uuro de Berlín en 
noviembre ~ue la Reunificnción no est~ba pro-
i:;rrunada aún, cambió rrí.pidamente y costuvo la 
semana pasnda que Francia no tiene complejos 
ncc:rc::i. r1.e J.n nisma ..• ln J'rimnra r.Jinis tro. Har
garnt Thntcher también llcc6 a lo aceptaci6n 
de la fürnnificnción pero su cnmbio de posición 
no evitó un emb;i.razoso furor hace aprmas dos 
meses debido al sub;yacente sentimiento antiger
mano en los círculos oí·icialer. britúnicos". 
(I) 

La Rennificación ::;e concretó de una manera tan impre

vista que los vecinos de la nueva Alernanit>. fueron tomados de 

sorpresa y algunos no pudieron ocultar su inquietud ante la 

consolidación de una potencia formidable, ubicada en el cen

tro estnl.tégico y geopolítico de Europa. Fué hasta después 

que la diplomacia intcmto cubrir osas inquietudes. Sin em-

bar¿;o, los temores ya se habínn manifestado sobre todo por 

parte de Británicos, Polacos:: ,Tu.días. 
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(I) "cnnfían Países Buropeoo r¡ue Alemania Unificada nunca se 
uvf.'n"ture a ln guerra~ Reutcr. Bl Universal, 26 de septiembre 
de I99U .!:'. l 



GRAN :BRE:TANA 

l!.~ I4 de julio de I990 Nicolás Ridley, Secretario de 
Induc;trin y Comnrcio dn ln Grnn Brctafía, presentó au renun
cia a ln Primer J\1inintro Mnrgnret Thntcher. Lleeabn el f'in 
de un escándalo intcrnncionnl provocado por declaro.cioneo 
del funcionario a la r8vista "'!'he Spectator". 

El ex ministro había declarado dos días antes que la 
RepÚblica Federal Alem~nn intentaba apoderarse de huropa 
con su política económica afirmando, además, que la políti
ca monetaria impulsada por la C.~.~. era un chnntaje alemán 
mediante el cual los germanos tornarían el mando de la Co-
rnunidad, ante la mirada de unos f'rnnceses convertidos en -
sus "perros falderos" (I) 

lllargaret Thatcher se negó a pedir la renuncia de Ridley 
inmediatamente después de las declaraciones de éste, lo cual 
demostró que Thatcher compartía en alguna medida las decla-
raciones de su ministro de industria, Sin embargo, las ex-
plosivas opiniones provocaron una controversia de proporcio
nes continentales. Los Alemanes y los Franceses protestaron 
indignad.os, protestas que culminaron ese I4 de julio con la 
renuncia del temerario ministro (2) 
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Cuando ya parecía controlada, la tormenta tornó un nuevo 
sesgo cuando, unos días después, el semanario británico 
"The Independent" publicó un memorándum de un seminario rea
lizado el 24 de marzo de I990. En ese seminario, al que asis
tieron la Primer Ministro además de otros Secretarios de Esta
do y catedráticos, se analizó el carácter del alemán y al fi
nal se concluyó que el Alemán es agresivo, acompleja do y ten
diente a exagerar sus capacidades y a la autocompasión, por 
lo que se recomendó tratar a los Alemanes amablemente. (3) 

(I) "Acusan a la RFA de i ntP.ntar 11 apofüirarse de toda l!.uropa" UPI, UNO más 
UNO. I3 de Julio de L990. p 22 

(2) "Renunció Nicolás Ridley'' UPI, UNO más UNO. I5 de Julio de I990. p 2I 

(3) ''Continúa la polémica en torno a Ridle;v" UPI. UNO máo UilO I6/Julio/I99C 
P. 22 
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Ambos incidentes descubrieron el enonne temor que los 
bri tnnicos expcrimcntnron frente n ln Reunificnci6n y, aho·
ra, frente n ln Alemnnin Unidn, Unos aíns después del escán
dnlo Ilidlcy, el pcri6dico "Daily .r;xpress" public6 una encues
ta en ln que el 97% de los ingleoes manifestaron un temor 
hacia ln idea de que la nueva Alemania se llegue a apoderar 
de .b'uropa. (I) 

Mnrgaret Thatcher afirmó que la nueva Alemnnia será 
dominante en .Europn, tanto en poder político como econ6mi
co: 

"No sé qué piensen los alemanes, pero sí sé 
que muchos europeos sienten aprensión ante 
una Alemania Unificada, Espero equivocarme 
•.. no puedo evitar creer que estrunos en -
puerta de problemas graves" (2) 

Los temores de Thatcher no se disiparon después de la 
Reunificación: 

"Alemania ya está unida, y es un suceso histórico 
pero sigo creyendo que muchos europeos sienten 
al¡¡:o de temor por esta unión" 
(3) 

El temor más grande de la Primer Ministro era que la 
formidable fuerza económica de Alemania absorbiera a la 
Comunidad ~uropea y que, como consecuencia, el poder polí
tico germano se incrementara en proporciones alarmantes. 
En palabras de la Primer lllinistro: 

(I) lli!!L 

"Gran Bretaña, Francia y otros miembros de 
la Comunidad Económica ~uropea debe traba
jar juntos para impedir que el bloque sea 
abrumado por una Alemanin Unida". 
(4) 

(2) CAPUTI Franco"En las Puertas del Cuarto Reicn'.' Revista Hombre de Munc 
Il!éxico. Enero ae I99I. P 4I 

(3) .Q:Q.. Cit. Pp 42 
( 4) "Advierte '.!'ha tcher qu.~ Alemanü1. Unida pUede absorbe:r a la Comunidad" 

Reuter, El Universal .. 3 de septiembre.de I990. PI 



Los hombrcrn cercanos a ln otrora Primer Miniotro acflnlnban 
que la posibilidad d~ qu~ una probnble unidnd monetaria europea, 
la creación del ~quua como moneda única, se viera avasallada por 
la fortaleza del marco nlemán sobre las otras divisas europeas 
es muy ~rnndc. Como lo sníluló Sir Alan Wulters, ex consejero de 
Thnhtchcrr 

"Gran Bretaña y los otros países de la Comunidad 
Económica Europea quednrán reducidos al papel 
de colonias monetarias de Alemania, en la .l!.uropn 
del marco alemán" (I) 

La posición de Gran Bretafla ha car.ibiado radicalmente desde 
que el ex ministro de Finanzas, John ?>:ajor, se hiciera cargo del 
puesto de Primer Ministro, luego de la renuncia de Thatcher al 
cargo. 
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~l nuevo Primer Ministro ve con menos intranquilidad a la 
potencia alemana. De cualquier manera aquí conviene recordar que: 

"Actualmente •• las formas exnansionistas tienen 
otro tipo de manifestaciones, el control se da 
a través de lns economías y Ridley se refería 
a la política monetaria impulsada por la Comu
nidad ~conómica ~uropea, a la que él llamó el 
chantaje alemán, y en sus declaraciones pidió 
sea bloqueada esa intención". 
(2) 

Los indicadores económicos otorgan amplia justificación al 
temor británico. Si la República Federal Alemana ya era conside
rada como la "locomotora" de la Comunidad, ahora con la Reunifica
ción, la hegemonía alemana en ~uropa es un hecho inevitable. Basta 
conocer algunas cifras. 

En I989 los excedentes comerciales de la República Federal, 
que ascendían a I35 mil millones de marcos , la convirtieron 
en el primer exportador mundial adelante de Japón y los ~stados 
Unidos, representando una cuarta parte de los incercambios mun-
diales. 

(I) ZAMORA Raúl "~uropa Reticente''. Revista Visión. o·ctubre/I990 P. I2 
(2) TORRES Roldñn "LyviA. 11Una ¡ialabra a tiempo~' Uno más Uno. I8/Julio/I990 

P. 25 
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Bate dinamismo económico se apoya en la es·tructura de 
su población activa: 40% de los empleos en la industria en 
I988 contra 33% del conjunto de la Comunidad y solamente 
30% del Reino Unido. En ese año, cuando el Producto Nacio
nal Bruto conoció el crecimiento más elevado del decenio 
con + 3.4% , la producción industrial rmmento en 3. 6%. 

Esas capacidades indus·triales se conjugan con poten-
cialidades financieras de una extraña fuerza. En ,julio de 
I989 la República Federal Alemana se convirtió en el segun
do país acreedor del mundo, atrás de Japón, con 427 mil mi
llones dn. marcos en préstamos netos en el exterior, de los 
cuales I5I mil millones de activos netos dnicamente en la 
Comunidad. Su ahorro alcanzó 280 mil millones de marcos y 
las exportaciones de capitales I20 mil millones en ese mis
mo año. Una comparación con otras potencias europeas resul
ta abusiva; la producción manufacturera de las dos Alemanias 
representaba en I988 el equivalente de la producción de Fran
cia y el Reino Unido juntos, es decir, aproximadamente el 
43% del total de la Comunidad .!!:conómica ~uropea. 

Si a su poderío económico ar:r·ollador añadimos que, con 
la Reunificación, Alemania se convierte en el país más po-
blado de la Comunidad con 77,886,490 habitantes, y que su 
nuevo territorio ocupa el tercer lugar en extensión, sólo 
superada por Francia y España, se puede comprender el temor 
británico ante el nuevo gigante europeo. (I) 

El papel que la Gran Bretaña ha jugado en la historia 
de los conflictos europeos ha tenido características parti
culares. Siendo el Imperio Británico una potencia marítima 
ancestral, siempre impiaió que otra potencia impusiera su 
hegemonía al interior del continente. Bso la llevó a forma
lizar alianzas y a convertirse en garante de la neutralidad 
de algunos países débiles. 

(I) Datos extraídos de: CARROUE Laurent"Conquérante Allemagne" 
Le Monde Diplomatique, París. Agosto I990. ~. l 

( 1 ) I dólar = I. 4 8 mr,;.rcos 



Segiín las circunstancias, los Británicos han sido 
aliados de casi todos los países europeos inclinando 
la balanza hacia el más débil, para proteger su propia 
preponderancia. 

Una Comunidad iconómica ~uropea dominada por Ale
manes representa una amenaza para Gran Bretaña, porque 
acabaría con el papel protagónico que la bella Albión 
ha desempeñado desde hace siglos en ~uropa. 

A pesar de ello, una Gran Bretaña integrada podría 
impedir, en alianza con otros ~stados, una hegemonía 
de parte de Alemania dentro de la Comunidad, y valdría 
la pena que los Británicos temerosos de la integración 
se preguntaran si no sería más peligroso enfrentar 
solos y aislados, a una Comunidad dominada por Alemania. 
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POLONIA 

De entre loa países que comparten frontera con Alemania, 
Polonia ea quien más hu manifestado su inquietud. 

"Loe polacos temen que revunchiatns alema.nea 
se tienten por la recuperaci6n de Silesia, 
Pomerania y parte de Prusia Oriental; terri
torios que fueron alemanes durante ocho si
glos, y de loe que fueron expulsados doce 
millones de alemanes después de la Segunda 
Guerra Mundial, siendo suatituídos por co-
lonos polacos" 
(I) 

Polonia siempre :rué botín de otras potencias. Austria
cos, Prusianos y Rusos primero, Alemanes y Soviéticos des
pués, se repartieron infinidad de veces los territorios po
lacos. tea fué la causa de que Polonia desapareciera como 
Estado de I724 a I9I9 y después, durante la Segunda Guerra 
Mundial, cm.rxlo fué repartida entre Soviéticos y Nazis me
diante el tratado Molotov-ven Ribbentrop. 

"Proporcionalmente, Polonia fué la nacion 
que mayores pérdidas en vidas humanas re
gistr6 durante la Segunda Guerra Mundial. 
~l 22~ de la población polaca fué diezma
da durante el conflicto bélico. ~l saldo 
final es el siguiente: 

Muertos en acciones de armas: soldados ...•• 123,000 
civiles ..•.• 521,000 

Muertos en campos de concentración 
ejecuciones directas y ghettos judlos: ••. 3,577,000 
~fuertos en prisiones y en el campo: •..•.. I,286,000 
~ertos ~or enfermedades inmediatamen-
te des pues de , ,oonc1uída la guerra: .••....• 52I, 000 

(2) 

(l)CAPUTl Franco ••• Pp. 45 

TOTAL 6,028,000 

(2)PRZEMYSLAW Trzeciak Polonia; cifras y hechos Ed. Polonia. Vti.rsovia 
!962, Pp I5 



50 

Ahora Polonia teme mucho más a Alemania que a Rusia, 
heredera de la extinta Unión Soviética, y los acontecimien
tos son del tal forma sorprendentes que el ~obierno polaco 
estuvo dispuesto en I990 a aceptar, como precio del respeto 
de sus fronteras, el mantenimiento del ejército soviético 
en su propio suelo. 

La principal preocupacion de Polonia fué el reconoci
miento alemán de su frontera oeste. La línea Oder-Neisse 
se convirtió en factor fundamental para despejar el temor 
de los polacos. l!:n pslabras del Primer Ministro 'fadeusz 
Mazoswiecki: 

"Queremos la reconciliación polaco-germana. 
Con una Alemania Unida como vecina esta 
reconciliación cobra mayor importancia, 
pero sólo será posible si no hay ninguna 
ambigüedad sobre la frontera oeste de Po-
lonia" (I) 

La línea Oder-Neisse es una frontera natural que utili
za el cauce de dos ríos; el Oder y el Neisse. Yves Brancion 
nos describe pormenorizadamente dicha linea: 

"La línea Oder-Neisse .• tiene cuatrocientos 
cincuenta y seis kilómetros de largo. Co
mienza en el puerto báltico de Swinwmilnde, 
baja hacia el sur de la ciudad de Stettin 
hasta el Oder, corta en dos, entre otras, 
las ciudades de Stettin-sur-l'Oder, Guben 
y Gorlitz, sigue el curso occidental del 
río Neisse, Lausiter Neisse, y termina en 
Zittau, sobre la frontera checoslovaca. 
La superficie de los territorios alemanes 
que desde I945 fueron ocupados por Polonia 
y la Unión Soviética es de II4,29I kilóme
tros cuadrados, es decir dos veces la su
perficie de Suiza ••. SegÚn los acuerdos de 
Postdam concluídos entre las potencias de 
ocupación en I945, los territorios al este 
de los ríos Oder ~ Neisse fueron confiados 
a la administracion provisional de Polonia, 

(I)CAPUTI .•. Pp 93 



esperando la conclusión de un tratado de paz 
definitivo con Alemania, el problema se pre
sentó cuando la Unión Soviética se anexó los 
I70 ,000 kilómetros cuadrados de t;erri torios 
que hasta I939 habían pertenecido a Polonia, 
y en compensación los So•.riéticos animaron a 
Polonia a anexarse los I02,985 kilómetros 
cuadrados de territorios alemanes que se en
contraban bajo su administración" 
(I) 
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Desde ese momento muchos expulsados alemanes manifestaron 

su desacuerdo ante la anexión y expresaron ou deseo de recupe

rar dichos territorios. 

Los recursos naturales de esas tierras son formidables. 

Para tener una idea sobre lo que la pérdida de los territorirn 

del "Este representó para la economía de la an·t;igua Alemania, 

debe consid·?rarse que: 

"Los territorios alemanes al .l!:ste de la línea 
Oder-Neisse comprendían el 25% de la tierra 
arable útil de toda la Alemania de I937. Esos 
territorios generaban más de la mitad de la 
producción alemana de granos antes de la Se
gunda GU~ra Mundial, esa producción igualaba 
a la de Australia, la producción de papas 
igualaba a la de Francia y la de mantequilla 
igualaba la producción a.e Dinamarca. Además, 
esos territorios proporcionaban a Alemania 
casi el 95% de su cobre, 55% de su·zinc y 
cerca del 65% de sus recursos interiores de 
uotasio". 
(2) 

Esas son las causas por lasque infinidad de expulsados se 

niegan a aceptar la pérdida de esas tierras, por más que esos 

sucesos tuvieron lugar hace más de 45 años. 

(I)BRANCION Yves La Ligne Oder-Neisse; frontiere de guerre 
Ed. La Table Ronde. París I968. Pp IG 

(2) Op. Cit Pp 22-23 
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Dende ln cnídn dnl Muro dn Ilerlín, y cunnüo la Reuni
ficación ee oboervnbn como nlgo inminente, Polonia pugnó 
por el reconocimiento de eu frontera Oento por el p;obierno 
de la Alemnnin Unidn, 

A ese respecto, el gobierno polnco anunció el 19 de 
julio de 1990 que oc encontraba sntisfecho con el resulta
do de la reunión "dos más cuRt.ro", celebradn en París, y en 
la que participaron las doo Alemania.o, Francin, Gran Dreta
fta, Estados Unidos y la Unión Soviética ndemás de Polonia. 
~n esa reunión se gnrantizó la inviolabilidad de la fronte
ra polaca. 

"En las conversaciones de París, los cancilleres 
anunciaron qun se llegó a un consenso sobre una 
serie de pricipios que confirmarían la actual -
frontera alemana-polaca ••• los fragmentos que 
cuestionan la línea fronteriza Oder-Neisse serán 
eliminados de la Constitución Alemana ••. los di
rigentes alemanes acordaron dejar de reclamar -
cualquier territorio que Polonia haya tomado al 
final de la Segunda Guerra Mundial e incluir -
ese compromiso en la Constitución de la Alemania 
Unificada". 
(l) 

Eso parecía poner punto final a las inquietudes polacas. 
Sin embargo, el primero de septiembre de 1990 el Secretario 
de finanzas de la RepÚblica Federal Alemana, Theo \'laigel 1 pro
nunció un discurso en el que reafirmó el derecho de Alemania 
a extenderse hasta la frontera que tenía en 1937. La reacción 
general fué de estupor. Ese discurso fUé repudiado hasta por 
los mismos alemanes. ~l escritor social-demócrata Gilnter Grass 
escribió al respecto: 

(I) "satisfecha Polonia Por los resultados sobre l:ími tes 
fronterizos" U.PI, ~l Universal. 19 de JU.Lio de .i990. 
Pp 2 



"·.cona ti tuye unn in:nominin adicionnl que 
políticos de la nej.lúblicR Federal on a
trevan a renfiimnr ante ttn ptíblico pro
picio las frontcrno del Rcich ulcmán de 
1937. Con ello eopqrun nplncar n los e
lectores de extrema d~rncha. Pero seme
jante imprudencia comprom~tc la frontera 
occidental polaca. Como si Polonia no 
tuviera ya bastante inseguridad y se qui 
siera sacar tnjnda de su debilidad. Co-
mo si un ministro federal y presidente 
de un partiao pudiera comprar el opro-
bio a coota de renunciar a la vergi.tenza". 
(I) 
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Esa no fué la sorpresa más grande. Lo increíble fué 
que el mismo canciller Helmut Kohl descubrió sus oscuras 
intenciones. ~1 II de septiembre de ese mismo afio, ocho 
miembros del partido conservador, airigidos por el can
ciller, emprendieron una acción legal en un esfuerzo pa
ra evitar que una Alemania Unida reconociera fonnalmente 
la línea Oder-Neisse. Entre los demandant<:?s se encontraba 
Iforbert Czaja. 

"Czaja encabeza una federación que afirma 
representar los intereses de los millones 
de alemanes y sus descendientes, que fue
ron expulsados de los territorios orien-
tales después que Alemania perdió la Se-
gunda Guerra Mundial. Czaja había descrito 
el reconocimiento de la frontera al-emana 
como una amputación". 
(2) 

Las censuras a tal acción incluyeron una del líder 
social-demócrata opositor Hans Jochel Voguel, que cali
ficó el intento legal como un "ataque frontal" contra el 
reconocimiento de la frontera polaca. (3) 

(I)GRASS Gilnter Alemania: Una Unificación Insensata ~d. Aguilar. 
Madrid. I990. Pp 33-34 

(2) Acción legal de 
fronoera polaca 

(3)~ 

la R.F.A. nara evitar el ~econocimiento de la 
UPI, ~L UniversaL, II de sep-¡;iembre ae 1~90 P.~ 



54 

Con motivo de esa ncci6n, el entonces Primer Ministro 
Francés Michel Hoct-ird dnclar6 nn unn imtrcvintn al periódico 
jnponéo "Nihcn Keizni", publicada el 3 de mnrzo de 1990: 

"No comprendo porqué Kohl tomn trrntno 
prccaucionea parn d1Jclarar qu"! Alema
nia jnmús pondrá en cuestión ln fron
tcrn occidental de Folonia .•• los pola
cos tienen razón al decir que esta 
actitud puede destruir la confianza 
recíproca europea" 
(l) 

Las inquietudes de Varsovia cesaron cuando se finaó el 
tratado que aprobó la Reunifico.ción de los dos t:r-· tados Ale
manes, el 12 de septiembre de 1990, en f.loscú .. t:n dicho tra
tado, en el que intervinieron los cancilleres de ambas Ale
manias, Francia, Gran Bretaña, Bstados Unidos y la Unión 
Soviética, se incorporaron límites al poderío militar de la 
nueva Alemania y se reconoció por parte del nuevo Estado, 
la imposibilidad de recuperar tierras que cedió a Polonia 
tras la derrota Nazi de 1945. (2) 

El punto final de la preocupación polaca lo constituyó 
el Tratado de Cooperación y Buena Vecindad, firmado en Bonn 
el 17 de junio de 1991 por los cancilleres de Folonia y de 
la flamante Alemania Unificada. Ese tratado constituyó la 
máxima aspiración polaca de la postguerra fría. 

"lü texto señala que los dos países se esfor
zarán ante todo en preservar la ~az e impedir 
toda forma de guerra y reconoceran mutuamente 
su soberanía, su independencia política y la 
intangibilidad de sus fronteras". 
(3) 

~ n 
(l) CUAU Yves. Les Francais, doivent-ils avoir peur de 1~Allemagne? 

L'Express. 16 ae marzo ae 1~90. ~p. 41 · 
(2)Véase''Epílogo formal a la Segunai;i Guerra: Reunifit'"'ción Alemana" 

AP, Reu"er, AFP y UPl. l!:l Universal. 12 ue sepo1emore ae lY~O. P. l 

( 3) 11 Firman Polonia y Alemania. histórico acuerdo de Cooperaci6n y 'Ruene 
Vecindad" A~'P y l!:F'E. El UniversaL. !'( de Junio ae lYYl • .l:'p r 
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1!!1 tP.mor polaco terminó con ese trato.do, pero quedó 

muy claro que el gobierno alemán cedió presionado por los 

acontecimientos y bajo la amenaza de que evitar su firma 

pondría en peligro la Reunificación. 

La cuestión del reconocimiento de la frontera polaca 

tuvo, al interior de la nueva Alemania, muchas implicacio

nes políticas. Cuando Alemania se encontraba dividida y en 

pleno apogeo de la [íU.erra fría, los países occidentales a

tacaron la decisión polaca de anexarse los territorios ger

manos que se colocaron bajo su administración. Eso alentó 

a los revanchistas. Sin embargo, con la caída del !.Tttro de 

Berlín, la situación cambió dramáticamente y los países 

occidentales cambiaron su posición con respecto al asunto, 

apoyando a Polonia. Quienes no olvidaron sus reivindicacio

nes fueron los alemanes revanchistas. 

~l clientelismo político hizo que los partidos de 

extrema derecha quisieran ganr.:rse ese electorado potencial 

enarbolando la necesidad imperativa de restituírle a Ale

mania sus antiguos territorios. El canciller Kohl, en su 

afún de resultar elegido en las primeras elecciones de la 

Alemania Unida, intentó ganar votos de los extremistas de 

dn.recha mostrándose reticente u otorgar el reconocimiento 

definitivo de fronteras. Sin embargo eso sienta un pelin;ro

so precedente. 

¿En qué medida un político, deseoso de ganar una elección, 

puede recurrir a la peligrosa demagogia de exigir territo

rios en nombre de una Alemania vencida?. ¿En qué medida el 

electorado alemán está dispuesto a votar a favor de semejan

tes reivindicaclones? ¿en realidad el pueblo alemán ha acepta

do la pérdida de esos territorios?, las respuestas a tales 

interrogantes las pueden dar sólo los alemanes. Mien·tras los 

polacos tengan el apoyo de los demás europeos,y de los países 

occidentales más poderosos, pueden estar seguros de que una 

reclamación,,por parte de un gobierno alemán de extrema dere

cha, no se producirá. 
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FRANCIA 

La posición de Francia es ambigüa. El Presidente francés 
piensa algo y el ptte blo galo, o ·tra cosa muy di fe rente. 

Francois Mi tterrend fué el primer jefe de Estado europeo 
que presintió un acontecimiento inaudito cuando declaró, el 
3 de noviembre de I989, menos de ocho días antes de la caída 
del muro de Berlín: 

"Yo no le tengo miedo a la Reunificación. 
La historia avanza; yo la tomo como es. 
Pienso que la preocupación de los Alema
nes por la Reuni!ºicación es le¡sítima" 
(I) 

Sin embargo, los franceses interrogados por el Instituto 
touis Harris, por encargo del periódico L 'l!:xpress, fueron 
contundentes; 58% U.e los entrevistados manifestaron tongr 
miedo a una dominación económica alemana sobre .~:uropa. 

La reacción entre funcionarios franceses fué similar. Un 
al to diplomático expresó desengañado: "tra·temos de seguir los 
acontecimientos, es todo lo que nos queda". Un general decla
ró escandalizado: "La Bli·tzkrieg comenzó, los alemanes tendrán 
la bomba atómica antes del final de siglo. Afortunadamente no
sotros tenemos la nuestra". La expresión de un consejero del 
Palacio del El:i.seo fué: "Gorbachov fué demasiado lejos" (2) 

La nación gala está conciente de que la Reunificación 
alemana significa la pérdida del liderazgo francés al interior 
de la Comunidad. ~n I949 la situación era completamente dife
rente. Em aquel entonces Francia se adjudicó la tu·tela con
tinental de la recién formada República Federal Alemana. Con 
el paso del tiempo la Alemania Occidental se fUé convirtien
do en una potencia económica, debido principalmente a la 

ayuda del Plan Marshall. Entonces los franceses acuñaron la 
frase: "Alemania, gigante económico pero enano polí t;ico". 

(I) GUAU Yves ••• 
(2) Oti. Ci t TI 42 
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En gc:-nnrnl loa lÍdl'r!'o frnnccClrrn de aquel tiempo mo.nifeatn
ban cierto dcrnprccio por Alomo.nin. El el'neral Charlen dn Gnul le 
soflnbn con uno. "Europn r:rnvi tundo nlr0.dr?rlor de una Frr:ncin at6mi
ca, George Pompidou fué máo nudnz cunndo sent0nció: "Fruncía dr?fi
ne lo CJ.Ur? ea bueno pnrn l!.'uropa", tnl prP.ponclFJrancia de :ro.ría no 
podía ej~rccrsc más ~un frentR n uno. AlRmania complaciente y nu
misn. 

En aquel entonces Francia se consideraba como el superior 
jerárquico de la República Federal. Los galos poseían dos ele-
mentos claves que le dnbn esa superioridad total: la posesión 
de la bomba atómica y un o.siento en el Consejo de Seguridad de 
las Nacionea Unidas. A pesar de ello, Alemania le iba a dar la 
batalla en otro rcnr,lón; la economía. 

Desde el comienzo de los añoa setentas los desequilibrios 
se profundizan entre los dos países • .t;n I989, cuando cae el Mu
ro de Berlín, las diferencias son estratosféricas; el superávit 
comercial de la República Federal alcanzó 450 mil millones de 
francos, mientras que el déficit francés ascendió a 45 mil mi-
llones de francos en el mismo período. (I) 

~l liderazgo francés no sólo se perdió en el renglón eco
nómico: 

11 .E:n primer lugar, su estrate&ia de disuasión 
nuclear, fundada sobre una última advertencia 
ya no tiene sentido desde que Polonia, la ex 
República Democrática Alemana y Checoslovaquia, 
objetivos de los misiles franceses Pluton y 
Hades, se liberaron del yugo comunista. 
Bn segundo lugar, su liderazgo europeo se des
moronó desde que Alemania se convirtió en el 
país más poblado de la ~uropa comunitaria con 
casi 80 millones de habitantes. 

(I) Ibidem 

Finalmente, la tutela político-militar acabó 
cuando las tropas francesas abandonaron Berlín 
y toda la nueva Alr?manin, segÚn los acuerdos 
Dos más Cuatro." 
(2) 

(2) GOHI!T ,Tenn ~lnrc 11París-Donn: fin de bail' I,'BxpresA. I6 de marzo 
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~n general, los franceses experimentaron un sentimie~to 
muy desagradable al verse desplazados como líderes, aunque 
el Presidente Mitterrand se exprese en contrario. Si Francia 
deja el liderato ¿es posible confiar en un próximo liderazgo 
alemán?. ~n palabras del historiador cermano .~berhard J"aclcel: 

"L'unité a produit un déséquilibre démographique 
en B'uror-e. A long terme, les centations du lea
dership allemand sont la. Il faut boucler la 
ceinture de sécuri té historique." 
(1) 

Francia y la Gran Bretaña se presentan como los principa
les Estados que pueden contener a Alemania y evitar una germa
nización de la ·comunidad. Lo asombroso del caso es quG la Ale
mania, ::;.uG bri t:?.nicos :r franceses vcrncicron en I945, ahora los 
supera '.lll casi todos los renglones, con excepción del militar. 

Lo paradójico del caso es que, a pesar de que la mayoría 
de los franceses sienten temor ante el nuevo gigante alemán, 
el gobierno galo ha comprometido la seguridad francesa en el 
renglón más importante: la defensa. 

"A partir del primero de julio próximo se creará 
un Estado ~iayor conjunto para el ejército fran
co-germano, que será operacional el primGro de 
octubre de 1995, anunciaron el Presidente ~ran
cés Francois M'i.tterrand y el canciller alemán 
Helmut Kohl, en una rueda de prensa celebrada 
hoy, al término de la 59 cumbre entre los dos 
países •• segÚn estimaciones precedentes a la 
cumbre, el cuerpo contará con unos 40,000 hom
bres y se inspirará de la primera experiGncia 
militar franco-alemana, una brigada común de 
carácter simbólico creada hace años." 

Esta medida tiene consecuGncias impredecibles. Podría 
constituir un cinturón de seguridad contra el militarismo 
prusiano, al obligar a los altos estrategas germanos a 
compartir su mando con los franceses; pero también podría 
signi1·icar la posibilidad de un eventual rearme alemán, 

(l)DELATTilli Lucas "Les Allemands face au doute" L'.!!:xnress I2 de junio de 
1992 P. 31 

( 2) "En julio se creará un ~stado Mayor conjunto para la fuerza franco-ger 
mana" AJ? El Universal 23 de mayo de 1992 P. 1 
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UNION SOVIF.TICA 

S'ólo la Unión Soviéticn se montró clnrnmrrnte fnvorablc 
a la Reunificnción. 

Las relaciones entre la RepÚblicn F•·dernl Alemana y ln 
Unión Soviética fueron excelentes desde que r.!ijaíl Gorbachov 
retiró el apoyo a los líderes comunistas do la República lJe
mocrática en !989 y uió luz verde a la Reunificación. 

Los alP.manes agradecieron a la Unión Soviética, más que 
a cualquier otro F.otado, ou Rennificación ya que, seeún una 
suposición no comprobada, las potencias occidentales no es
peraban la aceptación soviética de tal hecho. Fué de esta 
forma como Gorbachov otorgó el voto de calidad a favor de 
la Unión. 

"Los alemanes del Este como del Oeste han 
dejado saber claramente que el Presidente 
Gorbachov es el hombre del momento por ha
ber allanado el camino para la Reunificación 
de los O.os Estados germanos •• , conversaciones 
sostenidas con el ciudadano alemán común des 
de el año pasado han revelado una admiracióñ 
profundamente enraizada hacia el líder refor 
mista del Kremlin" 
(I) 

Los líderes de la República Federal; el Canciller Kohl 
y el Presidente Richard von Wizsaecker, también manifesta-
ron su agradecimiento. Kohl declaró: 

(I) Agradecidos los aLem~nes con Gorbachov por su labor en pro 
de la Reunificación. AP y A:F.r'. El Universal. 3 de octubre 
de !990. P. I . 



"Damos las gracias al Presidente Gorbachov, 
él reconoció el derecho de las naciones a 
seguir su propio camino. Sin esta decisión 
no habríamos experimentado tan pronto el 
día de la unidad alemana" 

(I:) 
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.l!:l aspecto financiero juGÓ un papel de terminante para 

obtener el consentimiento soviético. 

"Alemania se comprom0tió a pagar I5,000 millo
nes de marcos, unos 9,500 millones de dólares, 
para cubrir los gastos de evacuación de 360,000 
soldados sovié·ticos acantonados en territorios 
que correspondieron a lo. ex República Democrá
tica, una vez que pasara la reunificación y 
antes de I994. Esa ayuda se destinará también 
al readiestramiento de esos soldados y a la 
construcción de viviendas en la antigua Unión 
Soviética, destinadas a ellos mismos" 
(2) 

Un signo inequívoco del agradecimiento germano fué el 

hecho de que los líderes de ambas Alemanias escogieran a 

la ciudad de Moscú como la sede para la firma del tratado 

que aprobo la Reunificación. Dicho trato.do fué firmado por 

Ambas Alemanias y por los vencedores del nazismo: Estados 

Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. (3) 

Los soviéticos, después de consentir en que la nueva 

Alemania pertenezca a la OTAN, no vacilaron en exigir que 

el tratado de Reuni ficación incorporara límites al poderío 

militar del nuevo Estado; lo anterior como medida de pre

caución .ante un nuevo brote militarista alemán. En palabras 

de Gorbachov: 

(I) Idem 

(2) Ibidem 

(3) Epílogo formal. •. 



"Los alemanes tienen el derecho de vivir 
en una misma tierra ••• pero debe quedar 
bien claro que la Aleoania unida no pue
de a~enazar ni perjudicar a países veci
nos o terceros" 
(I) 

Las relaciones Soviético-germanas llegaron a su mejor 
punto el I6 de septiembre de I990 cuando: 

"'Sl Secretario de Estado norteamericano 
James A. Baker confirmó las versiones 
de que la Unión Soviética propone que 
Alemania, luego de su reunificación, 
sea el sexto miembro permanonte del 
Consejo de Seguridad de la Orcaniza~ 
ción de las Naciones Unidas." 
(2) 

Pero ~~vieron que pasar dos años, lapso en el que des
apareció la Unión Sovi?tica, para (}Uc Alemania manifestara 
su deseo de ocupar un escaño pe~manente en el Consejo de 
Segu:I'idad. Fué de esta forma que el 22 de agosto de I992: 

"l!:l minist!'o alemán de Relaciones .l!.'xteriores, 
Klaus Kinkel, admitió abiertamente, por pri
mera vez, que Alemania, unificada desde I990, 
está interesada en un puesto permanente en 
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas." 
(3) 

De cualquier forma la Unión Soviética, lejos de temer
le a la nueva Alemania, la consideraba como su principal 
socia, que le ayudaría a enfrentar su profunda crisis eco
nómica, crisis que terminó por destruirla. ~n todo caso, 
Gorbachov pensó que los occidentales se bastarían solos 
paTa contener a una Alemania poderosa en el seno de la 
OTAN. 

(I) CAPUTI, Op. Cit. p. 93 
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(2) 11 Alemania Unida, al Consejo de Seguridad de la ONU'! AP y AFP 
~l Universal I6 de septiembre de I990 P. I 

(3)"Pugna Alemania por un puesto permanente en el Consejo de Seguridad 
de la ONU" ANSA El Universal 23 de agosto de I992. P. 2 



ISRAEL 

Isro.el, o.unci.ue no es vecino del nuevo ~stado teutón, 
guarda una posición de importancia singular y su opinión 
acerca de la Reunificación no puede o~itirse ~n ningún 
análisis que pretenda seriedad. 

El 2 de octubre de I990, mientras eran cantidad de 
países manifestaban su beneplácito por la Reunificación 
Alemana, Israel recordó a Alemania eu responsabilidad-
moral en el holocausto nazi, a la vez ~ue muchos líderes 
israelíes manifestaron su tristeza por las celebraciones. 
Don Shilanslcy, riresidente del parlamento israelí manifes
tó: 

"Este día debe considerarse como un día de 
duelo para el pueblo judío, al recordar 
el genocidio realizado por los nazis 11 (I) 

~se sentir era compartido por otros líderes judíos 
y, en general, por toda la Comunidad Judía Internacional 
que observó con i=en::io temor la Reunifico.ción Alemana, 
y con ella el fo.ntasma de un Cuarto Reich. 

Casi la totalidad de las obras dedicadas al estudio 
de la Segunda Guerra r.:undial manejan la cifra de seis 
millones como la cantidad final de víctimas judías asesi
nadas durante la dictadura nazi. 
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(I) "Se concretó hoy la Reunificación Alemana" !.J?. La Jornada, 3 de 
octubre de I990. p. 26 



"La fuente principal q_ue permite llegar a tal 
conclusión se encuentra en los archivos del 
proceso que el Tribunal Internacional de Gran 
des Criuinales de Guerra ó Tribunal de Hürem:: 
ber~, ci,~ió a Adolf "Sichman, a q_uien Hitler 
habia nombrado como encargado del programa de 
exterr:linación judía ••• ~n la página 226 del nr 
chivo de su uroceso se asienta ~ue ~ichman es 
timó que esta política había causado la muer:: 
te de seis millones de judíos, de los cuales 
cuatro perecieron en las caupos de concentra
ción •.• Eichman tnmbién ?:c.bló dc1rc.nte su pro-
ceso en Jerusalem, en 1960, de una cifra que 
iba de cinco a seis millones" (I) 
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A pesar de lo. di:ficul tnd que repr::senta el conteo de 

victimas judías por :x:.ís, el historiador norteamericano Jo.cob 

Robinson publicó en 1970 un cuadro que arrojaba las siguicn--

tes cifras: 

Area polaco-soviética ••••••••.•••••..•••••••••• 4,565,000 
Alemania. . • . . . . • . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . • • • 125, 000 
Austria........................................ 65 1 000 
Checoslovaquia ...••••••..•••••••••.•.•••.•.•••• 277,000 
(antes de los 2.cuerdos de I.'.unich) 
Hungría. • . . . . • • . . . • • • • • • . . . • . • . • • • . • • . . • • . • • • • . 402 , 000 
(incluída Tro.nsilvania) 
:Francia........................................ 83,000 
3élgica........................................ 24, 000 
J,uxemburgo. . . . . . . • • . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . • . • • • • • . 700 
Italia......................................... 7 1 500 
Noruega.......... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . • 760 
Rumanio.. . . • . . . . • . . • . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • 40, 000 
Yugoslavia. . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . • • • . • • • 60, 000 
Grecia.. . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . ....••.....• ___ §2.i.QQQ 

Pérdidas Totales 5,820,960 
(2) 

(I) POLIAKOV Léon. Histoire de lántisemitisme Vol II, ~d. Calmann-Lévy. 
Paris, I98I. p 5 

( 2) Enciclopaedia Judaica Vol VIII Ed. Keter Publishing House Ltd. 
Jerusalem I98I e.rtÍculo "Holocausto" 
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La Reunificación Alemana volvió a despertar el fantasma 

del neonazismo que se ha manifestado en atentados físicos 

contra jerarcas judíos, profanación de tumbas hebreas y en 

las swásticas riintadas en las sin2.goe;as. Esa es la razón :por 
la que: 

"Una Alemania Unida repr:Jsenta, desde el punto 
de vista del mundo juO.ío, un enorm.e pcli.:;ro 
debido :'unda.mentalr:iente n oue la ~eunificacit:Ín 
ha exacerbado los sentimiGñtos ·..i.l tranacionalis
tas de algunos aler.ianes, ,3 incluso a impulsado 
el resurGimiento del nazismo como una id~ología 
legítima ••• (la reunificación) hace temer a mu
chos, incluynndo a minorías nacionales, -:,r esy0-
cialm ,ntc al pueblo judío, ~uien ex:perir:ientó en 
carne ·i:!'ouio. la co~tracul ~1J.ra C°J.lemann. del fasciz 
mo, ::_u.; !:oy ne alza de nuevo on ::orna amenazan--
te cobre la C·Jciedad r:-GJ:':'li:!.!18. ;;oni~r:do en p2ligro 
su carácter democrático plurLÚ" (I) 

El judío común concidera :peligroso al ulemán en la medida 

en que una cantidad indeterminada de gerr.ianos han adoptado al 

antisemitismo como parte O.e su patrimonio culturD.l nacional. 

En esa medida el pueblo judío ve en el alemán a un nazi poten

cial. 

Cono acertad=ente comenta el profesor Julius H. Schoeps 

del Instituto de Eistoria Germano-Judfo. de la Universidad de 

Duirbug: 

"En cuanto tenga lugar una nueva autoidentificación 
nacional alemana, serú ::iroblcmática para los judíos" 
(2) 

(I) S!-Lt..BOT J!:zra "!<:l Lado Oscuro" Revista Tiemuo, I2 de Julio de I990 
P. I5 

(2) KAMl'.í Henry "Praocupación de los 33,000 judíos_ri_ue viven en t3rrito
rio teutón", :rew York Times. 2 de octubre de .J.990. _,. 4 



(I) 
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El·análisis de este p:?:'obl8:na es extremado.mente complejo 
ya que implica el estudio sociol6c;;ico d"!tallado del p·.ieblo 
Alemán, lo cual es una empres o. de ::iagni tudes inir.i:1,:;ino.bles. 
Afirmar que todo Ger:nano es o.ntijudío es una necedad, pero 
lo que sí se comprueba con hechos r:ci:rntes es ciue un sector 
de la poblo.ci6n Aler.io.na conserva residuos r:mr2:inales de anti
semitismo, y que una cantidad no deteruinada es violentamen
te antisemita. 

~l I8 de enero de I992, dos días untes de la conmemora
ci6n del holocauoto, uno. encuesta r~vel6 que uno de cada IO 
o.leoanes es antisemita. 

"La encuesto. conducida por .JZmid Insti tute, seña
la que el I3~ de todos los alemanes adultos era 
antisemita, cobre la base de I6 prceuntas formu
ladas a 3,000 personas en todo el país. 
~l 36fo declaró que pensaba que los judíos tenían 
mucha influencia en el oundo, un 2r·~ di,io que e
ran intolerantes y el I8d, creía que muchos judíos 
tratan de sacar provecho del pasado. 
La encuesta dijo que el 52~ de los interroGados 
sac6 a luz un grado vo.riable de prejuicio. Solo 
el 48;~ estuvo libre de antisemitismo, consider::;.n
do por los encuestadores como la circunstancia 
de haber respondido positivamente a sólo una 6 
ninguna de las preguntas. '.':l I3:~ respondi6 sí a 
seis ó más de las interrogantes". (I) -

Un elemento peligroso que se presenta como potencial fuen
te de antisemitismo es el hecho de que la desnazificación de 
la Alemania vencida en I945 nunca lleg6 a aplicarse cabalmente: 

"Kohl recuerda el F.olocausto a Alemania, plaGada de_antisemitismo" 
AFP, AP, l!:F!!:. !!:l Universal, I9 de enero de I992. ::, I 
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" •• La desnazificación de Alemania en·todas nartes 
resultó dificilísimo de conseeuir. De los ocho 
millones de afiliados al partido nazi, seis mi
llones considerados como :fo activos se inscribie
ron i~~ediatamente a los partidos políticos que 
habían sido autorizados en las zonas de ocupación" 
(I) 

Además la educación basada en la democracia nunca se d:Ló 
en la República Democrática. ~l modelo político autoritario 
no crunbió, sólo se transforn.ó. !Jel r-2¿;irn'3n totali te.ria nc..zi 
se pasó al régimen totalitario comunista. La educación de ese 
tipo enseñó a las g2ncracioncs comunistas <~ue el ~atado es la 
máxima autorid:J.d, ~:o ocÓlo polític2 sino T.Joral y o.l ;::iismo tiem
po inculcó un total desprecio por la democracia. ~oda ello no 
es más que la continuación del modelo educativo prusiano. 

~l temor que la Reunificación Alemana eeneró en el pueblo 
judío fué mo.nifiesto y las posibilidades de un nuevo brote an
tisemita alemán son consideradas serie.mente por Israel, quien 
desde entonces mantiene una actitud de vieilia constante; como 
lo señaló :Dina Siei:;el Vann, directora del :i;ieriódico "Tribuna 
Israelita" : 

"Los judíos en todo el r:mndo están atentos al 
fenó:::<Jno de un r'sure:;imi·'.'Ylto del no.ciono.lismo 
mal enfundado, el racismo y el chauvinismo, 
que se tratan en foros internacionales como 
lo que son; como uno de los problemas más te
rribles que estamos presenciando hoy en día 
y que de no proveerse podrían terminar en ee
nocidios uernctrados por mentes enfemas" 
(2) - -

(I) FIRENNE Jacques ~istoria ...• P. 457 
( 2) SALGADO Ruth "Cayó el r..:uro y despertó el 1Teonazismo, ~l Nacional 

IO de octubre de I990. F. 4 



Todo lo anterior nos pcrmi te concluir que si al.;uien 

se encusntra a ten ta al surgi:nien·t;o del neonazizmo es la 

Comunidc.d Judía. Institutos como el "Centro Simon •;:iesen

thal" y la ":Siga Antidif::unación 13 'nr.c.i B 'ri th" son los en

carcados de no~itorear e identificar a todos aquellos 
grupos neonazis 1ue rcpr2sent:c.n un );Jeli;;ro para el pueblo 

hebreo, :.e.sí como sus actividades. ?ero su labor no se li

ni tu a le. identificación. Con los ::c.11plios recursos /llte 

estos orcanismos reciben de fondos judíos la lucha contra 

loo neonazis inclu:ye: peroccuciones judici:J.lcc ii' campañas 

de denuncia, usí cono rcco::ipensas para todos ª';uellos que 

delaten a los autores de ~tentados antisemitas. 

I.os ju6.íos no olvidé::.n el holocausto; seme,jante abe

rrución ~ormará parte de su historia siempre y su sólo 

recuerdo es ~otivo suficiente );Jara impulsar a las nuevas 

;;cner::.ciones hebreas a combatir el neonazismo, poniendo 

de por medio todo el poder económico y político de que 

coza la Comunidad Judía Internucional. 
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La mayoría de los miembros de la Comunidad Interna
cional manifestaron su beneplácito ante la caída del Muro 
de Berlín. 44 alíos de guerra fría pusieron a los pueblos 
del orbe al borde de la hecatombe nuclear en más de una 
ocasi6n. Alemania dividida era el máximo oímbolo de esa 
partición del mundo, su t1Jrritorio se convirtió en el 
principal escenario de una guerra sin declaración, cuya 
arma era el terror y cuy::. víctima ern toda la humanidad. 

El número de armas atómicao emplazadas en ouelo ger
mano llegó a ser tan ,:::rande que pudo calcularse la cifra 
de ojivas nucleares que le correspondían a cada alemán. 
Tan aberrante cálculo formaba parte de un eopectáculo si
niestro en el cual la eopecie hwnana buscaba afanosa.men
te la manera más rápida, efectiva y monstruosa. de acabar 
consieo misma. 

La caída del muro de Berlín si¡:::nificó el fin de esa 
guerra de tensión y permitió al mundo respirar tranquila
mente por primera vez en casi medio siglo. La aplastante 
mayoría de los países manifestaron su júbilo ~· su profun
da emoción ante las conmovedoras escenas de la destrucción 
del Muro, el 8 de noviembre de I989, en medio de una í"iesta 
popular. A partir de ese momento la Reunificación se encon
traba al alca.ne e de la mano. 

Sin embargo, los pueblos no olvidan fácilmente •. C:l es
pectro del cuarto Reich empezaba a inquietar a muchos euro
peos y las naciones más lastimadas en la Segunda Guerra Jl!un
dial; como los polacos, los judíos, los británicos y los 
franceses, comenzaron a objetar la Reunificación de alguna 

u otra forma. 
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La Unión Soviética fué la excepción. A pesar de que casi 
20 millones de soviéticos murieron a manos de los ejércitos 
nazis, la Reuní fico.ción fuá orir,;inada por una decisión cu pu

lar de Moscú. La. opinión del pueblo soviético con respecto 
a la Reunificnción continuará si•Jndo un perfecto misterio; 
Gorbachov no consultó más que a su buena conci'.'!ncia y a al
gunos de sus más cercanos colaboradores. 

Pero fué necesario algo más que buena fe para que Gor
bachov permitiera la Rr.ntnificación. Era necesario que la 
Unión Soviética padeciera una crisis económica que amenaza
ra su exürtcncin misma, para quo el líder del Kremlin deci
diera hacerle el favor a la rica Alemania, con el fin de 
cobrárselo después generosamente. 

A pesar de ello la decisión estratégica de Gorbachov 
fué tomada demasiado tarde. Ln ayuda germana tardó en con
cretarse y la Unión Soviética se desmoronó en medio de la 
incredulidad mundial. 

¿Son fundados todos estos temores?. Si aceptamos que 
la historia es una buena maestra, podemos afirmar que una 
Alemania abandonada a su libre albedrío será motivo de 
preocupaciones una vez más. De ahí la necesidad de forta
lecer a la Comunidad Económica Europea y de acelerar el 
paso hacia una integración definitiva y total ya que, de 
no lograrse, los más amenazados por una nueva hr.gemonía 
gennana serán los propios europeos. Ellos, más que otros 
pueblos de la tierra, son quienes deln'l recordar el famo
so adagio de Santayana: ""El que no se acuerda de sus 
errores está condenado a repetirlos". 



CAPITULO 4 

"1990: EL FANTASMA REGRESA DE NUEVO 

ACTIVIDADES NEONAZIS CON MOTIVO DE 

LA REUNIFICACION" 

"No deberíamos cerrar nuestros 
ojos ante el peligro de que 
sean revividos en algunos 
lugares, los viejos demonios, 
el nacionalismo, el racismo 
y el antisemitismo." 

Helmut Kohl. 

Canciller de Alemania. 



4-A ¿Porqué resurgió el Neonuzismo? 

Los términos Nazismo y Neonazisoo no deben confundirse. 
El Nazismo pertenece a un período histórico que concluye en 
I945 con la derrota de la Alemania Hitleriana • .l!:l Neonazismo 
es un movimiento violento que intenta reivindicar los pos
tulados del Nazismo después de la derrota que sufrió en la 
Segunda Guerra Mundial, lo que constituye un anacronismo. 

Para poder explicar las razones del resurgimiento neo
nazi en ticmunia, primero dehemos identificar claramente sus 
características esenciales. 

~l Neonazismo sostiene como tesis básicas: 
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I) La negación del.holocausto perpetrado por los Nazis durante 
la Segunda Guerra ~:uncial. Las tesis que apoyan tal neceó.e.e 
han reci bici.o el nombre de tesis 11 revisionistas 11 (I) 

2) La necesidad de una guerra de razas 

3) La exaltación del nacionalismo 

4) La violencia como forma de purificación y liberación convir
tiéndola en un fin en sí misma 

5) ~l antisemitismo 
(2) 

~l Neonazismo no dirige su hostilidad únicamente contra 
los judíos, sino que' ataca a todas las minorías extranjeras, 

quienes son señaladas como una amenaza. 

(I )11 RIJ:visionismo: aberración his"tórica 11 ~ribuna Israelí ta marzo I9 
(2):¡¡>Neonazismo en J:.'uropa: una sombra perniciosa' Tribuna Israelita 

Abril I99I. P. I 



En ln actualidad, la punta de lanza del movimiento 
neonnzi la conotiuyen los t;rupos conod.doo como los 
"Skinhendo", 6 cabr>zas rapadas, quienes oon directamente> 
responsables de ln violencia contra los extranjeros. 
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Los "Skinheads" con el grupo máo fácilmente aistingui
blc de> entre lo. grunu de organizaciones neonazis ya que, 
mientras otros actúan clandestinamente y algunos más orea
nizan partidoo politices más 6 menos encubiertos, los 'babe
zas rapadas 11 se manifiestan públicamente, haciendo alarde 
de violencia y present~ndose públicamente como seguidores 
del nazismo, del que han tomauo la idea de superioridad ra
cial aria. 

"i:;l origen de lo:c skinheads se remonta a la 
Gran Eretaf:a. de los sesentas. Ori¡;inalmen
te estos grupos se ra~aban la cabeza para 
manifestar su oposicion hacia los hippies 
de n'!.bellos largos y a las b&.ndas de moto
cícl ~stas rockers. El skin..~ead oricinal no 
rn2.:,.:.:::¡;st::ba nin.-ún tipo de diccriminación 
racial • .t:n aq_ueilos aí':os, la expansión 
económica británica re~uirió de la mano de 
obra de iru::icrantes extranjeros para man-
tener su economía en crecimiento • .t;ste pa
norama cai:lbió en la décad~ de los setentas 
con la recesión económica mundial. 
En la década de los setentas surgió una nue 
va generación de skinheads. Estos jóvenes -
tenían problemas para encontrar trabajo en 
la ta!.!lbaleante economía británica. Su difí
cil situación económica los llevó a culpar 
a loe inmigrantes indios -;,· jamaiquinos de 
robarles sus empleos. Poco a poco la violen 
cia se convirtió en su estilo de vida. El -
típico cabeza rapada tiene entre I5 y I9 
a~os de eaañ, us~ pesadas botas negras de 
comba te 'J' tatuajes en los brazos. Su opo-
sición al capitalismo y al comunismo obede
ce a la creencia de que ambos sistemas, crea
ción de la degenerada raza judía, destruyen 
a la raza aria." 
(I) 

(I) "Our headq are Shaved for l'\Attle" Read Magazine • .!!:d. Field. I989 F 
\docU1llenoo especiai} 



1 
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Las primeras bnndas de "skinheads" alemanes superaron a 
las orir,inal~e británicas, en cuanto a violencia y xenofobia. 

Loe extranjeros son las principaleo víctimas, sin embar
go ellos no son los únicos; homosexuales, vagabundos, judíos 
y hasta alemnn~~ de poco aspecto ario han sido víctimas de 
los ataquce de estos grupos. La cifra de "skinheads" alema
nes aumenta constantemente. 

"The governement agency che.rged wi th :r.oni toring 
extremist activities estime.tes a total of 2,500 
skinheads .• JV:os t lr;rge l'.'es t Gerraan ci ti es, inclu
ding E:unburg, Munich, Frankf;;.rt, Dortmund, and 
Ecrlin, ha ve skinheads gangs .•• " (I) 

~se número se incrementó en más del doble cinco meses 
después, lo que consti tu;yó un hecho verdaderamente al aman
te. 

"La Oficina de Protección de la Constitución, 
cuerpo o:icial que investiga la actividad ex
tremista, estimó hoy que hay unos 6,000 cabe
zas rapadas \"iolentos en Ale:nania." 

(2) 

Pero los "skinheads" no son los únicos extremistas de de
recha en J..lena:iia. El número total de éstos es l:!'.l.cho muy supe
rior. 

"La policía señaló que hay unos I5,000 radicales 
derechistas en Ale~ania oriental, que tiene una 
población de aproximadanente I6 millones de ha
bitantes. ~n tanto que en Alemania occidental -
se encuen~ran 20,000 neonazis de entre una po -
blación de unos 70 millones." 

(3) 

Si bien el neonazismo nunca desapareció por completo en 
Alemania después de I945, nunca co~o ahora las actividades de 
ese tipo tuvieron una vi:n.:.lencia tan grande. Las persecuciones 

1 de extranjeros que hoy se dan no se veían desde los a:!':os ante-

¡ 
rieres a la Segunda Guerra rt.·.mdial. 

1I) SUALL Irwin"Skinhead Updc.te" ADL Bulletin. Auril I99I P. I 
I, 2) 11 0 · t · l 't · ' -¡ ri ::.can a po J. icos y policias por la intensa violencia racista gemana" t 
¡ l:jl Upiyersal, I4-octubre-I99I P. 2 
pl·;~gyi~r~e Kohl sobre nueva ola de racismo en Alemania" TITI E1 n,.,;v.,.,..,,.,1 24-j 
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¿Cui11.ee son las causas de ese resurgimiento?. Tres elemen
tos f'ueron loe que provocaron el retorno del Neonaziemo. 

I) Un nacionalismo exacerbado 

2) Una crisis económica 

3) Una inmigración descontrolada 

La conjunción de esos tres elemen
tos constituye el pivote del nuevo resurgi~iento neonazi. 

I) El nacionalismo exacerbado 

El nacionalismo alemán contemporáneo no es el mismo 
que contribuyó al ascenso de Hitler al poder ni el que impul
só al pueblo alemán a seguir al FÜhrer en sus locas pretensio
nes bélicas. 

El nuevo nacionalismo surge de un período de amargura que 
duró 45 años. Alemania ha sido la nación que más tiempo ha 
purgado las consecuencias de la derrota de una guerra durante 
este siglo. La nación e.lemana. vivió primero una ocupación ex
tranjera, y después una división permanente provocada por un 
muro, un muro que se convirtió en el símbolo de sus traumas, 
de su miedo y de su culpa. 

La derrota alemana. no sirvió, como lo creen muchos, para 
enseñar una lección a los seguidores de Hitler. Aunque e.lgunos 

aceptaron ese error, otros consid~raron la derrota como algo 
humillante. 

La publicación del libro del periodista judeo-austriaco 
Pe ter Sichrovsky, "Nacidos Culpables. Hijos de familias nazis", 



75 

aparocido en !987, arroja luz al respecto. 

Este autor estudi6 las reacciones qu~ los hijos de nazis 
tienen ante el pasado. No se aboc6 en los nazis, sino en la 
opinión que de ellos tienen sus hijos. 

Las conclusiones a las que llega Sichrovsky, después de 
su estudio son: 

-La generaci6n de la posguerra no describe a sus 
pndres como héroes ni como criminales, sino como 
víctimas de una guerra que se perdió. 

-A pesar de lo cor.tundente de las pruebas, varios 
de los entrevistados protegían a sus padres, res
tándole importancia a sus atrocidades. 

-Casi todos los entrevistados estaban convencidos 
de que los sucesos de la época nazi podrían repe
tirse. La desconfianza, el miedo y su percepción 
del pasado los com·ierte en ciudadanos pesimistas. 

-Muchos de los descendientes de nazis se convirtie
ron en víctimas de sus ~ropios padres, debido a que 
la ideología nazi siguio arraigada en la mente de 
sus perpetradores, por lo que sus hijos se educaron 
en una familia de corte fascista. 

El libro de Sichrovsky demuestra que, en muchos casos, 
las lecciones del pasado no f'.leron asimiladas por las genera
ciones alemanas actuales. ~l fin de la guerra no simbolizó 
la liberación de una doctrina criminal, sino que fué percibi
do como una catástrofe. Los perpetradores permanecieron fieles 
a sus ideales. La cuestión fundamental es saber en qué medida 
esos padres influ~nciaron a sus hijos con esa ideología. (I) 

(I) SICHROVSKY Peter. Nacidos Culnables. P.ijos de Familias Nazis 
Ed. Sámara. :r.~éxico, I99I. 



La derrota y la división de Alemania provocaron que el 
nacionalismo alemán nunca volviera a expresarse en toda su 
plenitud, El recuerdo amargo de la división ori~inó que ln 
existencia de los pueblos de ambas Alemanias estuviera con
dicionada por esa situación lacerante. 

Esa es la principal razón de que ln Reunificación se 
les presentara como algo tan anhelado como imposible. Esa 
es la razón de que, al caer el Muro de Berlín, los alemanes 
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se manifestaran con una alegría tan efer vescente como jus
ta. Cada a.J.emán disfrutó plenamente cnda pedazo de Muro a
rrancado. La destrucción del mismo se convirtió en una ver
bena popular, en donde cadr~ alemán dr:st:-u.:,•ó el símbolo de do
lor y de muerte Que los h~bía mantcnióo sepnrados durante tan
tos años. ~1 sueño se había cumplido; aesde el 9 de noviembre 
de I989 nada dividía ya a los alemanes. 

El nacionalismo que el pueblo alemán manifestó con mo
tivo de su Reunificación fUé indiscutiblemente justo y ló
gico; 45 años lo avalaban. Cuülquier otro pueblo de la tie
rra hubiera ser.tido la alegría ger:r.ana en las mismas condici~ 
nes. No sólo ellos festejaron el hecho. La gran mayoría de 
los miembros de la Comunidad Internacional manifestaron su 
beneplácito. 

Hasta ahí la sana demostración de júbilo por un acon
tecimiento largamente esperado. La Reunificación había pro
vocado una sana dosis de orgullo nacional. Sin embargo, ocho 
meses después, otro acontecimiento provocó Que el naciona
lismo rebasara los l~mites razonables y alcanzara niveles 
peligrosos. 

El 8 de julio de !990 el equipo alemán de f'utbol se co
ronó campeón del mundo, La noche de ese domingo se escribió 



un episodio preocupante para la nueva Alemania. En varias 
ciudades como Colonia y Berlín, muchos jóvenes germanos 
festejaron ln victoria cazando extranjeros. 

"Un grupo de unos 500 neonazia, que insultaban 
a gritos a los extranjeros que hallaban a su 
ca.mino, asolaron ln plaza principal de Berlín 
persiguiendo vietnamitas mientras entonaban 
cánticos neonazis" 
(I) 

La policía, aunque actuó tarde, pudo evitar que esas 
turbas inflamadas de nacionalismo lincharan a sus víctimas. 
Esas escenas propias de un pasado trágico no fueron, como 
las autoridades se apresuraron a afirmar, sucecos aislados. 
La realidad era que unn pequeña mec~a se había encendido. 

Es importante llamar la atención sobre estos hechos 
porque constituyen la primera manifestación de neonazismo 
en el 1.lr.lbral de la Reunificación. Bn esa fecha no existen 
dificultades económicas, ni de nin¡';Ún tipo, que justi:'.'iqucn 
la búsqueda de chivos expiatorios. 

De lo anterior se infiere que el actual nacionalismo 
alemán tiene un alto contenido de xenofobia y que, llevado 
al l~mite, provoca persecuciones 1njusti:icables. 

La Reunificación y el triunfo alemán en el campeonato 
mundial de futbol fueron acontecimientos, de impo~tancia 
desigual, que provocaron un nacionalismo exacerbado. Ese 
nacionalismo permitió al neonazismo tomar un primer impulso 
en la nueva Alemania. 

(I) ''A loR campeones gran recibimiento; brota el neonazismo"A.P 
El Nacional. IO de juJ.io de I990, P. I6 
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2) La crisis econ6mica 

El Primero de julio de I990 se realiz6 la unificaci6n mo
n~taria. Paso previo a la Reunificaci6n política, que se cele
braría el 3 de octubre de I990. 

La gran mayoría del pueblo alemln no se imaginaba que el 
aspecto econ6mico se convertiría en el trago amargo de la Reu
nificación. Las economías de la República Democrática y la Re
pública Federal, eran de tal manera desiguales que los especia
listas C'1.;y·eron en la cuenta de que el costo económico de la 
intecración iba a resultar excesivamente alto, 

"Les estimations, publiées dans les médias, 
du cout de la remise a niveau de la RDA: 
elles se baladent, actuellement, entre 300 
et I, 300 milliards de marks" 
(I) 

En casi todos los aspectos econ6micos, la República Fe
deral descollaba con una superioridad aplastante sobre su her
mana. La productividad de la ex-Alemania comunista era 40~ 
menor a la capacidad de su contraparte occidental, L~ indus
tria germano-oriental no contaba con tecnología moderna, era 
lenta y sucia, sus productos resultaban verdaderamente vetus
tos junto a los occidentales. 

La RepÚblica Federal, con sus índices de productividad 
altísimos, su excelente calidad, su moderna tecnología y sus 
productos acostumbrados a competir en un libre mercado a ni
vel internacional, ahogo prácticamente a los productos ger
mano orientales y a su industria centralmente planificada, 
acostumbrada a un mercado cerrado y seguro, y por lo tanto, 
desinteresada en alcanzar niveles de competencia. 

(I)VALANCE Georges"A l'ombre du géant~ L'Express I6/mars/I990 P. 54 



ESTA 
s.~Lm 

TESiS 
flE L11 

NO DEBE 
~!füJíH'fGA 

Eso provoc6 una crisic ccon6mica connistente en un cierre 
enorme de fábricas orientales y, con ello, un e.ltíoimo desempleo. 

En un primer momento de euforia, esa situaci6n no pudo ser 
advertida claramente por el grueso de la población alemana. So
lamente algunos especialista~ y loo altos responsables del go-
biern~,dieron cuenta de esa situación preocupante. Sin embargo, 
el gobierno no quiso hacerlo del conocimiento público. Una razón 
muy poderosa se ocultaba detrás. Una raz6n política. 

79 

El canciller Helmut Kohl, conociendo esta situaci6n, no la 
hizo del conocimiento del pueblo alemán, porque afrontar los 
costos tan altos de la Reunificación podría predisponer al clect~ 
rado en su contra, y Kohl alimentaba una a~bici6n personal, que 
para él era mác importante que la crisis que sobrevendría; conver
tirse en el canciller d0 l~ Alemania Reunificada y pasar a la his
toria junto a Bismarck. 

Esa fué la causa de qu,, Ko~ü ocultara la explosiva situación 
en que se encontraba la econo~ía oriental, y no s6lo eso. Se nerró 
a tomar medidas que amortiguaran el choque monetario para la eco
nomía oriental, y pIJOmeti6 a los alemanes del Oeste, que los cos
tos de la Reunificación se solventarían con las arcas· públicas 
y no con una alza de impuestos, y a los del Este, que su situaciór. 
después de la Reunificación no sería nunca tan mala como antes. 
Todo eso lo pregon6 tomando en cuenta que las elecciones de una 
Alemania Reunificada tendrían lugar el 2 de diciembre de I990. 

El canciller comenzó a adoptar medidas que fortalecieran su 
imagen. SU política electorera desoyó los llamados de aquellos 
especialistas econ6micos,que adviritieron una situación poten
cialmente peligrosa en cuanto a inflación y desempleo. 
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La unificaci6n mon~taria conoistiTÍa en recibir marcos alema
neo del Este en los bancos y ca.mbinrlos por Deutschmarks, con la 
finalidad de hacer de esta moneda la única en Alemania, 

Ante la operación, muchas voces se alzaron pidiendo que el 
cambio de marcos este nlemancs, se realizara en una proporción 
de 4, 5 6 hasta IO marcos orientales por un D3cl;echmark. Eso era 
razonable si se toma en cuenta qu~ el marco oriental se había 
convertido en una moneda de pacotilla, y que si los alemanes del 
Este se encontraban un día con una masa de dinero enorme y uti
lisable en el Oeste, la castarían comprando aquellos bienes 
occidentales que tanto les llariaban la at~nción. Sin embargo, el 
choque r~sultaría fatal para la econo:::ía de la República Demo
crática. 

"Les premiercs di:f:ficul tez co=enceront avec l 'union 
monétaire. Et le chance de Ostmark en bels et bons 
deutsche mark nrésente des risqui::s inflationnistes 
évidcnts: les liquidités et les comptes d'épargne 
approchent les 200 milliards d'Ostmark. Les chan-

ger ioméaiatement en deutsche r.~ark au cours de I con
tre I reviendrait gonfler la masse mon6taire· ouest
alleoande d 'enviran I6"''· Exnlosif¡" 
( I) . . 

.El canbio de una moneda débil por una moneda fuerte no 
produce una econo~{a m¿s eficiente. Es la ecJnomía poderosa la 
que sostiene una moneda sana y no a la inversa, Como afirmó 
Jean Paul Betbeze, director de estudios económicos y financieros 
del banco francés Crédit Lyonnais: 

(I) Ideo 

"El tie:::.po de la economía no es el tie:::po de la po
lítica, No se uuede echar a andar un sistema a una 
velocidad muy Í-ápida, y no se puede pedir a una mo
neda que haga todo; sostener la inversión, retiros, 
etc. Es necesario un calendario para operar correcta
mente cada una de las etapas, es necesario tener cal
ma." 
(2) 

(2) GERCOURT Philippe"une seule patrie. un seul mark'' Le Nouvel Observa te 
febrero/I990 P. 37 
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A pesar de lue recomendacioneo de los expertos, Kohl 
identificó el cambio monetario como una arma propagandística 
enorme. Supuso sagazmente que si los alemanns del Este reci
bían un Deutschemark por cudn marco del Este que poseían, se 
sentirían como los nuevos ricos el suficiente tiempo para 
oufrugar a su favor. 

El 23 de abril de I990, el cuncill0r hizo pública su 
decisión d0 convertir la puridad de un marco oriental por 
uno occidental. Así, Kohl desoía también las recomendacio
nes óel Banco Central de Alemania ó Bundesbunk, de reali-
zar el cambio de doo marcos orientales por un Deutschmark, 
ya que con el cambio a la pur el banco auguraba el inminen
te pe:liero de unu excesiva inflación. (I) 

El ministro de finanzas, Theo Viaigel, también fué ata
cado una vez que el canciller hubo revelado su plan moneta
rio. Waigel también mantenía interes'"s políticos al respecto 
ya que, además de ser ministro, eru líaer del Partido Cristia
no Socialista. Un partido aliado al Demócrata Cristiano de 
Kohl. 

Los que más atacaron la decisión monetaria fueron los 
rivales políticos de Kohl. La oposición socialdemócrata se
ñaló los riesgos al respecto y censuró las medidas a tomar. 
Ingrid Mattaus-!f.aier, experta en finanzas de la facción 
social-demócrata opinó del Ministro de Finanzas: 

"El horizonte de Waigel no está limitado por 
algÚn lazo fin~nciero u mediano plazo, sino 
por la fec~a de alguna elección .•. Con mucha 
diligencia, Waigel se ocupa de que las car
gas financieras no puedan ser vistas con de 
tenimiento por los votantes -;,· que el número 
de compromisos sólo aparezcan en el siguien 
te período legislativo. Lo que sucede es qüe 
es un polÍ~ico de partido en su más clara 
ex:presiÓn" 
(2) 

(I) véase SCHULTZ A. Hacia la Reunificación: La cuestión alemana en la 
cada de los ochenta. Ed. F.C.E. México 1990 F.391 

( 2) ~Prel!.'.tntA sin resPUestfl: ; Quien pagará el costo de la Reunificación'? 
Der Spiege~ de Hamburgo para Excélsior 3/octubre/I990. P. 6 



La táctica política de Kohl le funcion6 exitosamente. 
El 2 de diciembre de I990 1 fecha de las primeras eleccio
nes pangermanae desde I932, el partido Dem6crata Cristia
no del canciller y su coalici6n de partidos; la Uni6n So
cial Cristiana de Bnviera y el Partido Democrático Liberal, 
obtuvieron una victoria aplastante sobre la oposici6n So-
cial Dem6cratn y otros partidos minoritarios como loe ver
des, que habían señalado claramente los altos costos de la 
reuni ficación. 

"La coalici6n del canciller Helmut Kohl ganó 
hoy, con casi 55% de los votos, las primeras 
elecciones libres realizadas en 58 arres en 
Alemania, al tiempo que su rival mis cercano 
Oskar Lafontaine, q_ue obtuvo 33. 9;~, reconoció 
su derrota .• " 
(I) 
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Con esta elección el canciller se consolidaba en el 
cargo, por lo menos hasta I994, nueva fecha de elecciones. 
Su estrategia política pudo haber sido muy brillante, pero 
su imagen iba a sufrir un gran deterioro por la cris.is que 
se avecinaba, y por el descrédito que le iba a acarrear el 
haber prometido no aUI!lentar los impuestos, cuando esto era 
algo necesario. Kohl no apeló a la solidaridad de los ger
manos occidentales, ni a la paciencia de los ex comunistas: 
ese fué su error. Y mientras él ganaba las elecciones el pr~ 
blema del desempleo iba en aUI!lento. 

La cifra de desempleados aumentó geométricamente desde 
que se concretó la unión monetaria. En julio de I990 se con
tabilizaban 250,000 desempleados (2), el 3 de septiembre del 
mismo año la cifra au:nentó en un 500),, alcanzando un millón 
quinientos mil parados. (3) Para junio de I99I el número de 
alemanes sin empleo alcanzó los cuatro millones, cifra sin 
precedentes desde la crisis de Weimar. ( 4) ,, 

'I )Aplastante victoria democristi.e.na Pn las :primeras elecciones de Alemania 
Jlnificacta"UPI ;· El Universai. 3/diciemore/1990 F. I , . 

\2)Aumenta a 250.000 la cifra de desemp_leados en Alemania del Este'Reuter, El l 
versal. 30/julio/1990 P. I 

3)•'Desmienten en Aleman:i.a del Este la cifra oficial de empleos" .A:P. El Universa 
3/0$ tiembre/I990 

f •' TTTT.TTT"' Tl'i11"'1. "'l'u.rbulenc:i.a::>~ ~cP.lsior. I3/:iuniolr99I P. I 



Loe germanos orientales aoportnron estos Índices de de
sempleo durante !990. Pero en loe primeros cuatro meses de 
I99I su situación se volvió insoportable. Los que creyeron 
y votaron por Kohl se sintieron engañados por el canciller, 
quien les prometió que ninQlno de ellos sufriría unu situa
ción peor trae ln Rcunificoción. 

"Un sondeo realizado por el Instituto Infas 
para el diario Bild •• indicó que el 84~ de 
más de 800 orientales entrevistados estimó 
que Kohl no cumplió su pro:r.eea de recupera
ción económica y que el 83~ quedó profunda
mente decepcionado con su estado actual" 
(I) 

Durante su campaña electoral en las zonas orientales, 
Kohl prometió convertir esa p:?.rte de Aln::1ania en un flore
ciente vergel, en un período breve. Sin embarco, al no ver 
esas promesas cumplidas, los aleman2s orientales no duda-
ron en manifestarse durante la visita del canciller a la 
ciudad de Erfurt, el 7 de abril de I99I. 

"Varios cientos de personas abuchearon al 
canciller Helmut Kohl y un puITado de jó
venes le arrojaron huevos mientras visi
taba el ~st8 de Alemania por primera vez 
en meses. Cerca de 500 personas se reu-
nieron frente al Parlamento regional del 
Estado de Turingia para expresar su des
contento por el creciente desempleo y pe
nurias económicas que padece la parte o- ·· 
riental del naís". 
(2) -

La crisis económica provocó extra~as reacciones sociales 
en los alemanes. Los orientales comenzaron a sentirse como 
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los nuevos pobres luego de que todos sus Deutschemarks los hu 
bieron de gastar en el lado occidental. Aunado a eso, el fenó-

(I) "A seis meses de la reunificación, los alemanes del Este SP. siente 
engañados•Al'. El Universal. 3/Abril;19_91 P.2 ,, 

(2)'Abuch~an y atacan a Kphl durante su visita en el Este de Alemania 
UPI. E1 Universal. 7;abril;l991 P.2 



meno del desempleo apareci6 como aleo nuevo en sus vidas. 
Acostumbrados a tr.ner un empleo, mal pagado pero seguro, 
los orientales conocieron la incertidumbre del paro, ins
tantáneamente voltearon hirnia sus ricos compatriotas y los 
vieron lejano=, ajenos a sus problemas y ap~ticos. 

Los gennanos occidentales experimr.ntaron gran descon
tento cuando se enteraron que el costo de la Reunificaci6n 
tendría que ser solventado con un alza de sus impuestos ya 
que las arcas vJblicas no se bastaban. Las engañosas pro-
mesas del canciller sólo ocasionaron que los occidentales 
empezaran a mir:~r c. su::; compatriotas ex cocunistac como una 
carga y coI:Jo un::: i::::r.enaza pare su bienestar. La envidia entre 
alemanec apareció. La responsabilidad del robierno en este 
problema es indiscutible. Si bien Kor.l no tenía ninguna cul
pa del desastroso este.do en que se encontraba la economía 
comunista, sí en cambio pudo advertir a los alemanes sobre 
las di~icultades que la Reunificación representaría y apelar 
a su patriotisr-o. Nincún alem~n se hubiera necado. Ade~ás, 
pudo adoptar ~~didas monetarias que evitarc.n una caída tan 
estrepitosa de la econo=ía oriental, en lugar de sobrep~ner 
sus intereses políticos personales. Su imagen de líder de 
pronto cambi6 por la de un político mentiroso y oportunista. 
En p~labras del ex canciller Relmut Schmidt: 

"Un gobierno que se toma por guía moral 
y que se desentiende del enorme costo 
de la unificación, dejándolo sobre la 
es:palda del pueblo, es culpable". 
(I) 
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El desempleo constituye el caldo de cultivo más importan
te para el neonazismo alemán. Si Hitler pudo hacer válidas sus 
absurdas teorías racistas en la República de Weimar, ante una 
sociedad tan culta como la alemana de entonces, fué porque la 
gente necesitaba urgentemente creer en alguien que les prome-

(I) DELATTllli' Lucas. On, Cit, P. 26 
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tiera sacarloo de la miserable crisio en que se encontraban. 
Aún a costa de afectar a otros. Sin embar~o, la crisis actual 
no tiene ningún punto de comparación con la crisio de Weimar. 

Si considnramos que una pequefia crisis es suficiente pa
ra que el neonazismo adquiera fUerza, ¿qué se puede esperar 
ei una verdadera crisis se llegase a presentar en Alemania 
al["Ún día?. Amos Elon, ensayista y novelista israelí, respon
de: 

11 There 's always a chance the protest 
vote will grow and the e):tremists 
will gain more power" 
(I) 

Secún nuestra tesis, el neonazismo surge en Alsmania 
cuando las di:icuJ.tades económicas aparecen y cuando el go
bierno se muestra impotente para remediarlas en un período 
breve. El aumento del desempleo está en pr?porción directa 
al mayor número de ataq_ues neonazis y al au1:1ento en el nú
mero de votos que recibe la extrema derecha en Alemania, con
clusiones a las qus llegaremoz al final, luebo de analizar 
todo el capítulo. 

La estrecha relación que guarda el desempleo y el neo
nazismo se confirma desde el momento en que se identifica al 
11 skinhead 11 co::io un joven desempleado. 

,, 
(I) SA\'iICKI Tom "The Accidental right? The Jerusalem Re port. April/23/ 

P. 27 
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3) La inmigración 

La inmigración representa un problema para Alemania, y 

un pretexto parn fomentar la xenofobia. Los líderes neonazis 
acusan a los extranjeros de desplazar a los alemanes de sus 
empleos en su misma patria. 

~n una crisis económica como la que atraviesa el nuevo 
Estado teutón, en donde los empleos no son nuficientes para 
todos los alemanes del Este, los extra~jeros con empleo son 
el chivo expiatorio se~alado por la extrema derecha, y los 
solicitantes d2 asilo la amenaza. 

El flujo de inmigrantes hacia Alemania se ha multipli
cado sorprendentemente. En 1960 la población extranjera que 
habitaba en la República Federal ascendía a un millón de 
personas. ~n I970 esa cifra alcanzó los dos millones seis
cientos mil. En 1980 fueron cuatro millones y en I99I, en la 
Alemania Reunificada, la cifra rebasó los 5.4 millones de ex
tranjeros. (I) 

Eso representa un problema enorme. La demanda de servi
cios de salud, vivienda, educación y seguridad social es in
mensa. A eso hay que agregar las fricciones cul~~rales, la 
lucha por los em~leos y la discriminación racial. 

Antaño el costo que esos extranjeros representaban era 
muy alto. Sin embargo, en pleno auge económico, la Alemania 
Occidental no resintió mucho la situación. Actualmente la 

situación ha cambiado. La crisis ha obligado a pensar en li

mitar la entrada de extranjeros al país. 

(I) datos extraídos de DELATTR~ Lucas. Op. Cit. P. 28 
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Las leyes do inmigraci6n alemana son las máa liberalea 
de Europa. Basta con que un extranjero demuestre ascendencia 
alemana de algún tipo para que obtenga, inmcdiatruncnte, la 
ciudadanía, Eso ha ocasionado que miles do alemnnea "~tnicos" 
de Kazajastán, de Rumania, de Polonia, etc. emprendan el via
je hacia su "nueva patria", comúnmente con un conocimi'lnto de 
la lengua que se reduce al 11 ja" y a "nein". 

Si al flujo enorme de "alemanes étnicos" a.sregnmos, la 
gran cantidad de extranjeros que piden acilo político tra-
tando de demostrar persecuci6n, y que realmente son asilados 
econ6micos, podrírunos darnos una idea del enorme problema 
que enfrenta el cobie:"no germano al recpecto. 

Las estadísticas de los solicitantes de asilo político 
son para alannar a cualquiera. ~n 1984 el número de solici
tudes no alcanzaba las 50,000. En 1989, año 'ªe la caída del 
muro de Berlín, esa cifra aum~nt6 hasta las 100,000, pero 
desde ese momento las cifras se disparan sorprendentemente. 
En I990 se recibieron 200,000 solicitudes, en l99I fueron 
250,000 y para 1992 se esperan 400,000. (I) 

Un tercio de ellos son turcos, el grupo más im:¡:ortante, 
seg-Llidos por los Yugoslavos, más del 12~, quienes hu;yen de 
la guerra civil. Después vienen muchas minorías provenientes 
de Asia y Africa y en proporción mucho menor, de América Lati
na. (2) 

Debido a eso hay un intenso debate público en Alemania, 
por la forma de frenar ese alud de refugiados, sin embargo, 
los dirigentes políticos no llegan a ponerse de acuerdo so
bre una eventual modificación de la Constitución, la cual ga
rantiza sin restricciones el derecho de asilo. 

(l) !dem. 
(2) Ibídem •. 



"Helmut Kohl quiere enmendar loe lineamientos 
liberalco sobre asilo consngrndon en la Cons
ti tuci6n como reacci6n a los políticas racis
tas del Tercer Reich nnzi. "El SPD y loe pro-
pios socios liberales de la coalici6n de Kohl, 

los Dem6crat.as Libres, se oponen a tal in-
tento, privando al canciller de la mayoría de 
dos tercios que necesitaría en el Parlamento, 
para concretar su prop6si to. El. SPD y el FDP, 
quieren reducir la afluencia de refU[;'iados -
pero consideran sacrosanta la eurantía consti
tucional de asilo." 
(I) 
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La gran mayoría de los nlemc.neB apoyan al ~anciller en eu 
intento de modificar la Consti tuci6n, y de esa for:n2. frenar 
el alud de extranj croe Q.'.le solici tc.n asilo. Lo único que de
tiene a Kotl es su falta de apoyo en el Parlanento, por más 
que cuenta con le. voluntad popular. 

11 
•• el pe ri6C:ico Bild informó que una encuesta 
entre sus lectores evidenció que el 98~ de 
los alemanes está en favor de que se frene 
la e.ve.le.neta de refu~iados extranjeros. Se
gún Bild, sólo I,254 de los 65,000 que res
pondieron al sondeo telefónico se pronuncia
ron contra el cambio de la Constitución, pa
ra frenar la afluencia de i=igrantes. 11 

(2) 

El primer intento por establecer cuotas a los inmi
grantes, sin modificar la Constitución, fué dura:nente.atacaao 
por la Comunidad Judía alemana, ya que se trataba de limitar 
la entre.da de judíos soviéticos. ~so 1ué interpretado como un 
signo claro de antisemitismo del Gobierno alemán. 1~chel Fried
man, líder de la Comunidad Judía de Francfort, sentenció el 
primero de enero de I99I: 

(I )"Jóvenes derechistas atacaron en Bonn con piedras a i=igrantes 11 UPI El ! 
~· P. 2 23-septiembre-I99I 

(2) Idem. 



"El gobierno alemán está obligado a abste
nerse de fijar toda forma de cuota en es
te asunto, por razones humanitariao y de
bido n ln responsabilidad histórica de A
lemania." 
(I) 

Ante esa actitud Berlín dió marcha atrás, y no fué 
sino hasta junio del mismo año en que el cobierno promul
gó una ley sobre asilo político, segÚn la cual se legali
zaba la expuloión de extranjeros: 

"Unos I00,000 extranjeros serán expulsados 
de Alemania en las próximas semanas, en 
cumplimiento de la nueva ley alemana sobre 
asilo político, ~ue entrará en vigor el 
primero de julio, afi:n:ió Amnistía Interna-
cional." · 
(2) 
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A pesar de esa ley, la afluencia de extranjeros conti
núa en aumento, los servicios para esos re:f'ugiados no son 
suficientes, los alemanes se sienten desplazacos de sus em
pleos y el racismo aumenta día con día. 

La extrema derecha no tardó en aprovechar la situación. 
El líder del extremista Partido Republicano, Franz Schoenhu
ber, afirmó: 

"The :nul ticul tural society is the real 
ori;;;in of all our major problems" 
(3) 

(2)"Por la nueva ley, expulsarán a I00,000 extranjeros de Alemania" AFP El r 
versal P. 2 25-junio-I99I 

(I) "Señala Alemania que fijare cuotas de inmigración a judíos soviéticos" J. 
El Universal I-enero-I99I F.2 

(3) Yt'ISE X.:ichael "The Rise of the Rlght" The Jerusalem Re-oort 23/abril/I992 
P. 27 



Otro partido de extremo. derechu, la Uni6n del Pueblo, 
adopt6 como slogo.n; "Alemo.nia para los alemanes". Esa pro
paenndn e:-:trnmiotu ha ca.lo.do hondo entre la poblaci6n jo
ven. El rucismo es algo cotidiano hoy en día en el nuevo 
Esto.do. 

Lo parad6jico del caso es que Alemania, en el aspecto 
demográfico, necesita urgentemente de los extranjeros. Loe 
alemanes son el pueblo más viejo de la tierra, se calcula 
que, a principios del pr6ximo siglo, el promedio de vida 
será de 50 afios. Los extranjeros representan la posibilidad 
de regeneración; sin embargo, parece que muchos alemanes no 
lo creen así. 
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Un paliativo para limitar lo. o.flu<:?ncia tan grande de re
fugiados hacia Alenania es una modificaci6n consti"!;ucional, 
que s6lo otorgue el asilo político a aquellos que realmente 
lo necesitan, y no a los que son refugiados económicos. Ale
mania no puede ser la tierra prometida de todos los desposeí
dos del nundo. 

Pero la anterior medida no ataca el problema a fondo. La 

verdadera solución está en ayudar económicamente a aquellos 
países pobres que generan la mayor afluencia de refUciados. 
Generando desarrollo en su propia patria, los asilados regre
sarán por su propia voluntad. Esto, que en realidad es un sue
ño largamente acariciado por muchas naciones, ahora se vuelve 
un imperativo para los países Dicos. Si antes no se preocupa
ron por apoyar el desarrollo de los países pobres, el día de 
hoy la pobreza mundial se ha revertido en su contra. Y mien
tras el problema de los asilados econ6micos aumenta en los 
países desarrollados, y no s6lo en Alemania, el racismo y el 
neonazismo reciben un impulso mis :fuerte cada día. 



(I) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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4-B Actividadeo noonazio con motivo 

do la ReunificRción. 

El I3 de octubre de I990, en el cementerio de Vaihingen, 
numerosas lápidas fueron levantadas y pintadas con suústicas. 
(I) 

"El 8 do abril de I99I unos 200·neonazis agredieron a tu
ristas polacos con piedras y cohetes en la ciudad fronteriza 
de Francfvrt del Oder, que recibió a miles de ciudadanos de 
esa nacionalidad, al anularse el sistema de visas entre los 
dos países. (2) 

Tres días después, los asistentes al funeral de un mozam
biqueño, que muri6 cuando varios "skin.'1eads" lo arrojaron 
desde un tranvía en Dresden,fueron atacados por neonazis ar
mados con garrotes, pistolas de aire comprimido y cuchillos. 
(3) 

El I8 de julio del mismo año, en el centro de Francfurt, 
dos yugoslavos fueron asesinados a tiros cuando un grupo de 
pistoleros les dispararon desde un automóvil en movimiento. 
(4) 

Durante la última semana de octubre, en la ciudad de 
Bssen, un grupo de neonazis arrojaron bombas incendiarias a 
un hogar de refurriados desfigurando, con quemaduras, la cara 
de dos nifias libanesas de 8 y 6 años. (5) 

SOD"ERLING Rolf "Sobrevive un fen6meno aislado: 
I2/noviembre/I990 P. 2 

el neo nazismo" El Uni verr .., 
ingresar polacos" EFE fil:.. "Enfrentan neonazis a policías en Francfurt al 

versal 8/abril/I99I P. I 
COSTELLEO Kevin "Extremistas de derecha, preocupación de Alemania" El Ut 
sal I3/abril/I99I P. I ' 
ii".A.tacan a un grupo de Yllgoslavos en el centro de Francfurt, dos muertos' · 
~. El Universal I81Julio/199I P. 2 
1ra1ER Michael "Foreigners, Out¡" ~-ªM 28/octubre/I99I P. I6 
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Loe anteriores eon eólo cinco ejemplos de loe ataques 
que loe neonazie alemnneo han llevado a cabo, a partir de 
la Reunifioaci6n. 

Los ataques neonozis no son nuevoo en la Alemania de 
la posguerra. Ya en los afios de 1959 y I960 aparecían cru
ces gamadas en las paredes de las einagogas,(I) pero la 
media del número de atentados, en los arios anteriores a 
I990, no super6 nunca el margen de 200 a 250. (2) 

El informe anual del Servicio alemán de Protección 
a la Constitución, una dependen~ia del U.inisterio del 
Interior, correspondiente al año de 1990 informó del au
mento de ataques de grupos neonazis y de "skinheads", en 
una proporción preocupante. El docu=i~nto señala que los 
ultraderechistas cometieron, ese afio, I,380 delito~ de 
los cuales 128 fueron actos crimine.les con dos asesinatos, 
5I heridas corporales y I2 atentados con materias inflama
bles. (3) 

El año de 1990 se presentaba como crítico para Alema
nia, particularmente para los Estados que formaron la ex
República Democrática, en lo que respecta a la transición 
de la economía ex comunista hacia el capitalismo. La cifra 
de desempleados más alta registrada ese año, corresponde 
al mes de septiembre con I,500,000 parados. Pero el año 
siguiente :f'ué verdaderamente más grave, ya que se registró 
una cifra de desempleo que alcanzó los 4 millones de e.lema
nes. Consecuentemente, el número de ataques neonazis creció 
ese año hasta alcanzar cifras alar:r.antes a nivel mundial. 

(I) ~RJ,.CHER Karl Dietrich Op. Cit. P. 249 Tomo II 

(2) 

(3) 

"Creció diez veces mé.s el número de ataques racistas en Alemania" .A:FP g 
versal I6/enero/I992 P. 2 
"Cobra fUerza en Alemania el racismo y el neonazismo" UPI El Unive~ 
I6/~osto/I99I P. I 



Un informe gubernamental, difUndiáo el 2 de enero de 
I992 por el diario berlinés "BZ" 1 indic6 que los ataques 
de extremistas de derecha contra extranjeros se multipli
caron por diez en relaci6n a I989: 

"En I99I, el promedio de a taques racistas 
alcanz6 la cifra récord de 2,368 •• los ex
tremistas perpetraron 338 incendios, prin
cipalmente contra residencias para extran
jeros que pedían asilo •.• los agresores son 
en su mayoría j6venes desempleados." 
(I) 

De lo anterior se infiere que el incremento en el nú
mero de ataques racistas coincidió con el aumento en el 
desempleo ale:?lán. Ambof; fenór:ienos se encuentrc.:n directa 
nente relacion~dos. Como 1~ señaló Heinz Galinsky: 

"El marcado aumento del extremismo de de
recha durante la crisis econ6mica de Ale
c~nia Oriental es preocupante y perturba
dor" (2) 

Sin embargo, los nuevos Estados federales que alguna 
vez constituyeron la República Democrática; Sajonia, Sajo
nia Anhal t, Turingia, Bradenburgo y Meclemburgo, no son 
los únicos afectados por la violencia neonazi. TaI:lbién al
gunos Estados occidentales col!lo Baden-Wurtemberg, Renania 
del Norte, Westfalia, Bremen, Eaviera y Baja Sajonia han 
sido presas de la violencia. (3) 

Lo anterior refuta la afirmación de que exclusivamen
te en los Estados con crisis económicas florece el neona
zismo 

(I) "Creció •••• 11 

(2)"Extremistas de ••• " 
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(3) "Escalada de violencia contra los extranjeros en Alemania" EFE. El Uni· 
~ 6/octubre/I99I P. 2 



En loa Estados occidentales la explicaci6n para el fe
n6meno es su afteja tradici6n nacionalista, y en el caso de 
Baja Sajonia, el hecho de que su capital, Dreade~ siempre 
ha sido reducto del extremismo derechista. 

No hay que olvidar que el tercer elemento generador del 
neonazismo, la avalancha de asilados, tiene consecuencias en 
la totalidad de la Alemania Unida. 

El problema del número tan alto de neonazis detectados 
en Alemc.nia, se agudiza aún más al advertir la simpatía 
con la cual los grupos racistas pueden contar en la socie
dad. 

"The first reports of skinheads violence 
provoked not indignation but a chorus 
of calla to limit foreigners'entrY into 
the country. 11 

(I) 

Un incidente gravísimo, que confirm6 las sospechas de 
que un segmento de la sociedad alemana ve con buenos ojos 
los bárbaros ataques de los "skinheads", tuvo lugar en la 
ciudad oriental de Howersyerda, en Sajonia. 

A mediados de septiembre de I99I, los habitantes de 
esa ciudad carbonífera celebraron que j6venes neonazis a
tacaran, con piedras y bombas incendiarias, un asilo para 
inmigrantes extranjeros. La policía local, que admiti6 que 
no podía garantizar la seguridad de los asilados, decidi6 
evacuarlos trasladándolos a campamentos militares. Esa de~ 
cisi6n fUé una concesión de poder a los extremistas. 

(I) ~fi:YER Op. Cit. P. I7 
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"El pogromo de los neonazis contó con el 
apoyo popular de la población de Howers
yerda. Los ciudadanos salieron n la ca
lle y aplaudieron a las hordas que arras 
traban de los cabellos a vietnruni tas y · 
negros, incendiaban los albergues de los 
asilados, prendían fuego a alguno ó ma
sacraban a patadas y con porras de metal 
al resto." 
(I) 
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La tolerancia hacia los neonazis parece haber infecta
do loe círculos oficiales. No se sabe a ciencia cierta si 
algunos altos funcionarios alemanes ven con agrado el neo
nazismo, ó si ellos mismos profesan esas ideas. Una vez 
más los hechos hablan. 

El I9 de octubre de I990, el gobierno local de la ciu
dad de Dresdehautorizó una marcha neonazi en la que partici
paron unos 500 extremistas. La reacción de los habitantes 
fué de indignación al comprobar que los neonazis recibían 
¡protección policiaca¡, Lo inconcebible fué que el alcalde 
de la localidad haya autrizado dicha marcha, y además, 
que dispusiera seguridad para proteger la misma. Una vez 
más Heinz Galinski alzó la voz: 

"La vista de fanáticos gri tanda heil y 
disfrutando de la protección policiaca 
es un insulto a todo europeo que no ha 
olvidado la tragedia de I930 y I940." 
(2) 

(I) ALGANARAZ J. "Europa, la fortaleza racista" Cambio I6 2/diciembre/I99j 
:p. 2 

(2)SODBRLING Rolf Op. Cit. 



Ocho meses después, el I5 de junio de I99I, el mismo 
alcalde de la ciudad de Dresdenautoriz6, nueva~ente, otra 
marcha neonazi y orden6 que f'uera vigilada por cerca de 
I600 policías, Es de hacer notar que el alcalde Herbert 
Wagner no pertenece a nineún partido de extrema d·'.lrecha, 
sino al partido Dem6crata Cristiano, el mismo que dirige 
el canciller. (I) 
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Semejantes hechos provocan muchas interrogantes. 
¿Existen simpatizantes neonazis ubicados dentro del gobier
no alemán?. ¿Cuantos funcionarios alemanes y altos dirigen
tes políticos profesan secretamente esas ideas?. Ninguna 
de estas preguntas puede ser respondida. Lo único que se 
puede hacer es interpretar los hechos de manera fría y se
guir los acontecimientos. 

La violencia neonazi ha trascendido de tal forma las 
fronteras alemanas, y conmocionado a la opini6n pública 
mundial, que ahora otras organizaciones racistas buscan 
vincularse con los grupos extremistas germanos. 

La presticiada revista alemana "Der Spiegel" public6, 
en su edici6n del I2 de octubre de I99I, que miembros de 
la organizaci6n racista norteamericana "Ku Kux Klan" es
taba reclutando miembros entre los "skinheads", principal
mente en aquellos Estados alemanes donde la violencia ha 
sido más cruda. (2) 

El escándalo que esta noticia provoc6, trajo consigo 
las protestas más airadas de numerosos sectores de la 
sociedad germana. El jefe del Consejo Central Judío en 
Alemania sentenci6: 

(I) 11 Más de I50 neonazis realizaron una manifeste.ci6n en Dresde" Ul?I. El U: 
versal I5/junio/I99I P. 2 __ , 

(2) 11 Cabezas rapadas de Alemania aumentan sus ataques a refugiados" EFE El 
versal I3/octubre/I99I P. 2 



"Si este país se está convirtiendo en el 
lUgur perfecto paru el radicalia~o dere
chiota internacional, si el Ku Ku.x Klan 
considera que el momento es propicio pa
ra reclutar a nuevos simpatizantes aquí, 
entonces también es el momento de que 
todos se sientan ansiosos y de que sien
tan que han reaccionado enérgicamente." 
(I) 

Sin embargo, la enérgica respuesta del eobierno no se 
ha dado, y no s61o eso, sino que originalmente los voceros 
gubernamentales negaron los actos violentos aún cuando es
tos ya eran alarmantes. Cuando en pleno auge de la violen
cia xenófoba el jefe del Ministerio del Interior, Wolf 
Schauble, fué interrogado por perioñistns al respecto, él 
se concret6 a contestar: "No existe ninguna xenofobia, 
excepto en una diminuta proporción". Es de hacer notar 
que el canciller Kohl no ha visitado la zona oriental 
desde que los incidentes más graves han ocurYido. (~) 

Como si el canciller desconociera los graves aconte
cimientos, sus respuestas se han concretado a declaracio
nes huecas, que más que otra cosa provocan la ira general. 
Cuando en la primera semana del mes de octubre de I99I se 
registraron más de IOO nuevos ataques, Kohl se limit6 a 
decl.arar: 

"Alemania· debe seguir siendo un país 
amistoso. Cualquier otra cosa sería 
inaceptabl.e". 
(3) 
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(I)"Rememoran l.a deportación judía de Berlín hace medio sigl.o 11 UPI El. UnivE 
I9/octubre/ I99I P. 2 

(2) MEYSR Michael "Taking Aim at Racism" Newsweek 25/noviembre/I99I P. I2 
(3)"Destruyen l.os cabezas rapadas un albergue de asilados en Huckeawagen" 

UPI El Universal 9/octubre/I99I P, 2 



La respuesta del canciller c·orrespondi6 a uno. realidad 
que s6lo él conocía. Sermonearle a la población que su país 
es amistoso,mientras que los extro.njeros sufren ataques a 
plena luz dol aío., es pot:o menos que un acto de cinismo. 
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Lo. nula respuesta efectiva de parte de las f'ucrzas guber
namentales desperté las suspicacias de más de un observador. 
El semanario "Der Spiep;el.., publicó al respecto: 

"La sospecha de que los políticos y la policía 
alemana están cumpliendo con negligPncia su 
deber de proteger a los cinco millones de ex
tranjeros en el país, está creciendo día con 
día ••. si los neonazis atacan a los extranje
ros como hicieron la seman~ pasada, 6 si los 
niños d0 los refugiados están ~ravemente que
mo.dos por las bombas, la policia, si es que 
llega a presentarse, viene en general dema
siado tarde." 
(I) 

Al cuestionársele al respecto el canciller se concretó 
a contestar: "No tenemos suficiente policía", pero él mismo 
no puede explicar cómo, durante la oleada terrorista que 
organizó la Facción del Ejército Rojo en la década de los 
setentas, la policía alemana contó con suficientes e:ecti
vos para vi~ilar estrechamente cada banco y a cada uno de 
los altos funcionarios y ejecutivos del país. (2) 

En contraste con la nula efectividad gubernamental, la 
sociedad civil germana tomó las calles para protestar con
tra la violencia neonazi, El primero y el 5 de noviezbre de 
I99I, 70 organizaciones civiles como la Federación Sindical 
Alemana, y varios partidos políticos como los Socialdemócra
tas y los Verdes, organizaron manifestaciones multitudinarias 

'.!) "Critican a políticos-;¡ policía por la intensa violencia racista germana" 
UPI El Universal I4/octubre/I99I P. 2 

, 2) MEYER !1:ichael "Foreigners, .•... " 



para repudiar loa ataques xenófobos. Dichas marchas fueron 
vigiladas por unoe 3,000 policías lo que levant6 el c!wnor 
entre loo manifestantes, quienes se quejaron de·que para 
ese tipo de marchas se desplegara un dispositivo de segu
ridad imprec-ionantc mientras que el gobierno se mostraba 
incapaz de proteeer los centros de refUgiados. (I) 

Una vez m~s una raz6n oscura jugaba un papel importan
te en los acontecimientos. Una vez más el canciller result6 
un cabal seguidor de la política de Maquiavelo; "El fin jus
tifica los medios". 

Los extranjeros se convirtieron 2n los rehenes de un 
enfrentamiento político entre el gobierno y la oposición en 
el parla!Ilento. El motivo; modificar la Constitución alemana 
para limitar la entrada de inmigrantes. 

El canciller utiliz~ los atentados neonazis co~o forma 
de presión sobre la oposición con la finalidad de hacerla 
ceder ante sus pretensiones refornistas. 
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Dicho de otra forma. El gobierno no intervino, protegien
do a los extranjeros de los ata~ues, para que el clamor po
pular demandara una reforma constitucional al derecho de asi
lo, a lo cual se nie~a la oposición encabezada por los Social 
Demócratas. 

Como lo afirmó Hertha Daeubler Gmelin, vi~epresidenta 
del Partido Social-Demócrata: 

(I) "Protestas antiracistas en Alemania a dos años de la caída del Muro de 
:Berlín" AFP El Universal 9/noviembre/I99I P. 2 



11Políticoe de alto nivel de la Uni6n 
Dem6crata Cristiana han GUardado 
haeta ahora un silencio cobarde ••• 

es terriblemente asombroso y repul
sivo que la CDU esté embarcada en 
una campaffa electoral a espaldas de 
~ente que no puede defenderse." 
(l) 
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De esta forma queda claro que no existe tal insuficien
cia policiaca en Alemania. Así ta.obién se explica el altísi
mo número de ataques contra extranjeros que han quedado im
punes,, y el ínfimo número de arrestos realizados. 

El canciller, con su política electorera, no s6lo ha 
permitido el resurgimiento del demonio neonazi, sino que 
lo ha fom~ntado con sus omisiones. Está muy sef.;'~ro de po
der controlarlo cuando haya conseguido sus fines, pero lo 
que no reflexiona es que si el facismo hitleriano no desa
pareci6, luego d·: una derrota tan terrible como la que se 
le inflinci6 en 1945, mucho menos se plegará a las medidas 
que un canciller ponga en práctica, cuando éste tenga a bien 
aplicarlas. 

La acti"';ud del canciller raya en la irresponsabilidad 
más grande. Permitir que gente inocente sirva de carnada 
para un fin tan siniestro, es algo que turba la conci~ncia 
de cualquiera. Kohl, con su actitud, está permitiendo atro
cidades que ocasionan la muerte de muchas personas y lesio
nes de por vida para un sinú:nero más. P~ro no s6lo eso. 
Kohl está poniendo en peligro la estabilidad del Estado 
alemán,al permitir el resurgimiento de un fenómeno facista 
que ha manifestado tener una continuidad desde 1945. ¿Está 
conciente el canciller de semejante peligro?. 

Después del desenmascaramiento de Kohl por los Social
Demócratas, el canciller se vió obli5ado a tomar alguna me
dida al respecto. 
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En octubre de I99I el canciller prnpuso la creaci6n 
de "centros de rt>colecci6n" parn los extranjeros que habitan 
Alemania, y en donde se encontrarían a salvo de los ataques. 
Dichos centros no son más que las antiguas barracas que el 
ejército soviético utiliz6 en lo que f\lé la RepÚblica Demo
crática, y que actu~lmente se encuentran ab~ndonadas. 

Mucha gente reflexionó en que dichos "centros de reco
lecci6n" no eran más que modernos "ghettos". Por tal moti-
ve la medida f\lé considerada como el surgimiento de un 
racismo oficialmente sancionado. 

Después de tal pr~puesta, no pocos funcionarios comen
zaron a hacer declar~ciones con algÚn tipo de contenido xe
n6fobo. El más audaz de todos fué el Primer Ministro Bávaro, 
Max Streibl quien acusó ¡a los extranjeros¡ de convertir a 
Alemania en una sociedad "mul ti criminal". (I) 

Ir6nicamente, la propuesta del canciller fué aprobaaa 
por el Bund~sta~ el mismo día en que se celebraba el 50 ani
versario de la primera deportación de judíos hacia los cam
pos de concentraci6n. 

Si el gobierno alemán no se muestra dispuesto a comba
tir las manifestaciones neonazis más francas, mucho menos 
podrá atacar la nueva propaganda neonazi, que cada día to
ma formas más sutiles y hasta subliminales, como lo hace 
hoy en día. 

(I)MEYER Michael Op. Cit. 
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Las oficinas europeas del Centro Simon Wieenthal tienen 
en su poder 8 juegos de video de los I40 que se calculan 
existen en Alemania, Austria y Holanda, y cuya mecánic~ 
consiste en que el jugador consiga puntos eliminando judíos, 
turcos, homosexuales y ecoloGistas al son del himno nacional 
alemán "Deutschland Uber Alles". 

Tan escalofriantes videojuegos tienen nombres como 
"Manager del campo de conccntr:ici6n 11 6 "Cuestionario Ario", 
y son fabricados por doo C:)mpañías llamadas "Hitler Software 
Ltd" y "Hitler & Hess". Semejantes juegos han tenido una 
difusi6n extraordinaria, principalmente entre los estudian
tes de secundaria. 

En Alemania, la respuesta a tal amenaza no ha provenido 
del gobierno, sino de la Comunidad Judía quien, a través del 
Centro Vlisenthal, ofrece una recompensa de 25,000 d6lares 
para aquellas personas que ofrezcan información 1 que lleven 
a la captura de los responsables de la fabricación de esos 
videojuegos nRonazis. (I) 

La st~ tileza cor. que el neom::.zismo aparece ho;y en C.ía 
produce la admiraci6n g~neral. El combate a tal fen6meno 
debe realizarse con todos los medios fin~-ncieros, políticos, 
sociales y culturales que ha~' al alcance. "'Cl Neons:,.zismo 
no es un fenómeno pasajero, ha manifes~ado una vida laten
te desde que experimentó la catástrofe de la Segunda Guerra 
W.undial. Por esa razón el nuevo neonazismo amenaza la inte
gración europea, porque constituye un bacilo conta~ioso que 
no debe ser subestimado. 



4-C El avance de ln extrema derecha 
alemana 

La obtención del poder, por medio de las urnas, es una 
opción q1.ie los grupos de extrema derecha no descartan en 
Alemania. Por esa razón, realizamos un análisis de la nue
va fuerza que ese esp~ctro político ha recibido por parte 
del electorado nle~dn, así como de las posibilidades rea
les de que se ha{;an del poder, por medio de los mecanismos 
electorales legalmente est~blecidoe. 
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En este apart~do se an~liznn, exclusiv~m0nte, los par

tidos legalmente re¡;:istro.dos en 12 Re:¡:ública FeC.cral Ale:.m
na y en la nueva Alemania R~unificnda. ~n la anticua Repúbli
ca Democrática, loe partidos de ese si~no fueron totalmente 
proscritos por lo que el análisis resulta imposible. 

La presencia de la extrema derecha en el panorai:;a 
electoral ale~án de 12 posc~erra, se re~ont2 a los primeros 
años de la existencia de la República F•2deral. (I) 

El priner partido importante, Que intentó aglutinar a 
las dispersas fuerzas neona=is ±'ué el Partido Socialista del 
Reich, fundado en I949. Est~ partido lleeó a contar con 
20,000 membros, y su más crande locro :fus obtener un II% de 
los votos emitidos en las elecciones parlamentarias de Baja 
Sajonia, en I95I. (2) 

(I)Véase PI~NNB Jacques Ou. Cit. Tomo IX F. 2I4 
(2)Para un estudio minucioso de los partidos de extrema derecha en Alemania 

Federal, de .I949 a I97I véase BRACHER Dietrich Ou. Cit. 



104 

Para desgracia de este partido, la Constituci6n de la 
República Federal contenía, en su artículo 2I, una prohibi
ci6n legal ~nrr. aquellos partidos no democráticos. Ln fina
lidad de este recurso eru evitar que se repitiera la histo
ria del partido nazi en I933. 

De est~ formn el gobierno germano fcdr.rnl r.pcl6 al 
Tribunal Constitucional, aludi ~ndo el caráct·~r fo.cista 
del Partido Socialista del Reich.y solicitando su pro
hibición. Fué así como, en octubre de 1952, el Tribunal 
prohibió al 1'SR por su carácter no democrútico. 

Después de ~ue el PSR ::Ué proscrito, la eztrc~a de
recha se fra;;mr.nt6 en mul ~i tud de o:::-¡:;aniz.:ciones, ";/ no ::.ti: 
sino hasta noviembre de I964 en que un partido más ~rande 
se fori:ió, producto ce la unión de muchos partidoc más pe
quef'..os; el Partido Nacional Democrático ó NFD por :::'.ls si
glas en alemán. 

Dicha organización política contaba con la participa
ción de n~erosos ex mili tan tes nr,.z.is, cu:rn a:n;::lia expe-
riencia se abocó a camuflar, eficientemente, su carácter 
totalitario para evitar una eventu<:.l pro:1ibición consti "'.;u

cional. 

"La organizacion del NJ?D recibió una fachada 
declarada.mente democrática, Tanto los esta
tutos como ia reglamentaci6n del vocabulario 
tratan de ocultar el hecho de que el legado 
nacionalsocialista desém~eña un destacado 
papel en sus dirigentes,-en su propaganda y 
en sus miembros". 
(I) 

(I) Op. Cit. P. 257 



Durante la seeunda mitad de la década de los seoentas, 
el NPD obtuvo resultados asombrosos en una eran cantidad de 
elecciones. Er, los comicios bávaros de I966, el NPD obtuvo 
un I2.2fo de loo votos emitidos y así logr6 entrar al Parla
mento de Munich. 

Sem~jantes resultados levantaron inquietud entre los 
que pensaron qu0 el radicalismo de der0cha no volvería a 
contar jamás con el apoyo popular del electorado. 

Sin embargo, estudios realizados anteriormente a esas 
elecciones ya arrojaban datos asombrosos sobre el concepto 
que el alemán de posf;Uerra guardaba acerca de Hitler, y del 
régimen que éste implantó. 

" •• encuestas de opinión representativas 
indicaron que en I952 un 32% de los a
lemanes occidentales consideraban a Hi
tler, prescindiendo de algunos errores, 
como un jefe de Estado ejemplar e inclµso 
como el nás Grande tratadista del siglo. 
Cinco años mas tarde, cuando el presti
gio de Adenauer estaba en la cumbre, un 
I5~ seguía dispuesto a votar por Hitler; 
y, en todo caso, a Hitler se le recono
cía con derecho a ocupar un puesto en-
tre los tres nrimeros en la lista de los 
grandes hombres de Estado alemanes. Por 
la misma época la mayoría de los alemanes 
opinaban que sería mejor que en Alemania 
no hubiera judíos." 
(I) 

Para los observadores occidentales, el problema de la 
continuidad del neonazismo se resolvería con el simple cam
bio generacional. Las encuestas anteriores contemplaban la 

(I) ~ F. 252 

105 

1 



pnrticipaci6n de ex militantes nazis, que hnbían peleado 
por Hitler, y que no vieron en el desenlace de la guerra 
más que fruotrnci6n y dcrrotn. Las nuevas generaciones, 
se pensaba, repudiarían al neonazismo gracias a su nueva 
educaci6n democrática. Sin embargo esto se convirti6 en 
una esperanzn fallidn al realizarse, postP.rionnente, en
cuestas sobre el asunto. 

"Cuando en 1956 quiso saber una encuesta 
cerca de la juventud, si en su opini6n 
el nacionalsocialismo había sido una 
idea buena ó mala, un 33% respondi6 ser 
en parte buena y en parte mala, un 22% 
respondi6 en forma absoluto.mente nega
tiva, mientras que un I61' se pronunció 
en sentido favorable ••• casi un tercio 
no expresó opinión alguna. No menos--
significativo fuá el hecho de que en 

años sucesivos sólo una cuarta parte de 
los interrogados se mostró decidida a 
oponerse a un resurgimiento de un parti
do nacionalsocialista •• " 
(l) 

La excelente situación económica que experimentó la 
República Federal, a fines de los a~os sesentas, hizo que 
el NFD experimentara una a.marga derrota en las elP.cciones 
federales de 1969. En esos comicios el N.PD no obtuvo si-
quiera un 57', y tuvo que conformarse con un diminuto 4.3%. 
Sus resultados en elecciones locales fueron aún más desalen
tadoras. Sin embargo el NPD no desapareció. La Reunificación 
le dió una magnífica oportunidad para manifestarse otra vez. 

(l) lbidem P. 253 
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"Un conereoo extraordinario drü pnrtido 
de eJCtrema derrcha neonnzi NPD, fu~ 
ina.ueurndo eote domingo por la mañana 
en Erfurt, en ln nntiQla República De
mocrática Alemana. El NPD, el mayor 
partido fe.cista alemñri, .. indic6 que 
conoideraba 1a reunificnción del 3 de 
oc~bre oólo como un movimiento con mi
ras n crear una Alemania dentro de sus 
legítimas fronteras. El jefe del parti
do r.;artín Mnssgnug dijo que esto signi
fica que Aleonnia debe volver a las 
fronteras de I937". 
(I) 
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A pesar de ser el partido de extrema derecha más gran
de en Alemania, el NPD no ha sido quien, recientemente, ha 
obtenido triunfos sibni~icativos en elecciones, sino sus 
hermanos de doctrina; la Unión del :Fueblo Alemán, conocida 
por sus siglas en alemán como DVU, y el partido de los Re
publicanos. 

El DVU es lidereado por Gerhard Frey, ex militante del 
NPD y propietario del periódico ds tendencia nazi "Deutsche 
Nationale-Zei tung". Es precisamente este periódico, publica
do en 1.~nich, el principal mecho de difusión del partido, ya 
que ha alcanzado grandes tirajes semanales que superan los 
I00,000 ejemplares. Dicho medio de comunicación pregona una 
cruda xenofobia, así como un antisemitismo visceral. 

(I) "Alemania debe volver a las fronteras de I937" UFI y ATP El Nacional 
8/octubre/I990 F. ~ 



Un a~o después de la Reunificaci6n, el DVU prepar6 las 
elecciones locales de Bremen, que se celebrarían el 29 de 
septiembre, con una campaña que explot6 el problema de la 
inmigraci6n, sacando provecho de la creciente xenofobia 
que afectaba al país. 

El éxito coron6 sus esfuerzcsyla Uni6n del Pueblo 
Alemán recogi6 6.2% de los votos y seis escaños en el Par
lamento regional. (I) 

El más reciente éxito del DVU tuvo lugar el 5 de abril 
de I992, fecha en la que obtuvo 6.3~ de los votos en las 
elecciones para renovar Parlamento en el Ectado de Schles-
win¡;-Holstein, desconcertando al favorito partido Social
der:iócrata. (2) 

El Partido Republicano merece una última mención por 
tratarse del más dinámico de los tres, y el que mayores é
xitos electorales ha obtenido en los últimos af!os. 
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El Partido Republicano es diriGido por Franz Schoenhuber, 
anti¿;uo miembro de las SS de Hitler, quien en I98I publicó su 
autobiografía titulada "Yo estuve con ellos", en la que narra 
su labor dentro de las fuerzas nazis. (3) 

La publicación de ese libro, del que se han hecho diez 
reimpresiones desde su publicación, le costó a Schoenhuber su 
empleo en una estación televisara de 3avaria, pero las puer
tas de la política se le abrieron automáticamente. 

(I) "Minimiz6 la violencia nazi todos los :problemas de la Unificaci6n alel11ar: · 
UPI El Universal I/octubre/I99I P. 2 

( 2) 11 The Rise of the Right" Op. Cit. 
(3) Véase la entrevista que !1:ichael Wise le hizo a Schoenhuber con motivo C. 

sur; triunfos electorales en "Give the Ge=ans a Chance" The Jerusalem 
Report 21/abril/I992 P. I 
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En las máo recientes elecciones po.ru el Purlo.mnnto euro
peo, en I989, los Republicanos alemanes obtuvieron un 7% de 
los oufrngios, lo que le permite ocupar 6 esco.ftos hasta I993, 
fecha en que expira la actual legislatura. (I) 

En las elecciones de septiembre de I99I, los Republica
nos obtuvieron sólc.mcntc un I.54% paro. el Parlamento regional 
de Bremcn. A pesar de lu caída en las votaciones, una elecci6n 
posterior confir::io.río. el poder de este partido, (2) 

El 5 de abril de I992, mientras la Unión del Pueblo 
asombraba a los Socinld-::i:nócrutas en las elecciones parla
mentr~rio.s de Schles1·:in¡;-Holstein, lo:; Republicanos hucían 
lo propio con los ~cmócrntacristianos, Qn el Estado sud
occidental de B<:!den-·::urte:ab0rt;, al obtcn·cr un II;1 de la vo
tación total. (3) 

Con semejante resultado, el ~artido Demócrata Cristiano 
del canciller perdía el control absoluto en el Farla:nento es
ta tal, oblii:;úndolo D. formar un gobierno de coo.lición con o·tros 
partidos. Esto se enteja asombroso al conocer que dicho Estado 
fué gobernado por la CDU, por más de veinte años en forma absQ 
luta, y sin la necesidad de Gobernar con la cooperación de pe
queños partidos. 

Los resultados, que colocaron a la CDU en primer lugar 
con 39~ de los votos, y al SPD en segundo con un 297", también 
le dieron la fUerza a los Republicanos para colocarse en el 
tercer lugar de preferencia entre el electorado con su II%. 

KRIEG Helmut "Europa para los e;;,ropeos" Visión 20/noviembre/I99I F. 
11.tr:inimizó ••• " 
"Triunfo de la extrema derecha en comicios regionales de Alemania" Reu 
El Universal 5/abril/1992 P. I 
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Es de subrayar que la campaffa electoral de los Republi
canos atribuy6 a los inmigrantes la escasez dr viviendas, loe 
precu:puestoc aucteros, el desempleo y la delincu0ncia. Ade~ás, 
el :.ntisemi tiemo de los Republicanos es patente. Basta saber 
Q.Ue Schoenhuber ha caracterizado a los judíos como "la quin
ta fuerza dn ocupuciÓn" en .Alemania., después de los cu!ltro 
aliados vencedores del nazismo. 

El o.ue un p:::.rtido dn extremo d0recha se coloque como la 
t0rcera fuerzn política en un Estado, después de partidos de
m6cratas, es :1lco r.:u~' preocupante. r .. :ác aún !Ji se analiza que 
la fuerza q~e estoc partidos han obtenido h!:!. sido en detri-
msnto de la e=~ y el SFD. Esto quiere decir que el electora
do trr.6.icion::.l C:c esos dos p:.rtidos, está 11 d0sertD.ndo" para 
en~rosar las filas de los extremictas. 

En Br:.den-Wurtemberg la CDU obtuvo 49~ de los votos en 
las elecciones de I988, mientras que el SPD obtuvo un 32%, 
lo cual sicnifica que ambos partidos tuvieron una périiida de 
IO~ y 3;, respectivamente, en comparación a la:¡; elecciones 
de I992, frente al incremento del IO% que obtuvieron los 
Republicanos, quienes en I988 sólo recabaron un I%. 

¿Cuan~os electores tradicionales de la CDU y el SPD a
bandonartn sus filas par::. en&rosar las de la extrema derecha?. 

Las previsiones a f:i.turo son imprevisibles. La posibili
dad de que un partido de extre~a derecha desplace a los par
tidos tradicionales, co:no la C:CU y el SPD, se presenta remota. 
Pero si la situación em:;;eora y el desempleo, la xenofobia y 

el nacionalismo rebasan niveles tolerables, entonces la des
composición social en Alemania podría llegarse a presentar 
y la única m<:!dida Q.Ue el gobierno alemán podría aplicar para 



detener la gigantesca fuerza que los partidos extremistas 
de derecha obtendrían, sería la prohibición constitucional. 
A pesar de ello, esta Última solución podría convertirse en 
un arma de dos filos, al confinar a la extrema d~recha a la 
clandestinidad. 

Desüe nuestro p~nto de vista, los nuevos sufragios 
hacia la extrema derecha deben entenderse como votos de 
protesta, en contra de las instituciones y de los partidos 
políticos establecidos. Sin embargo, esa no es la única 
interpretación. También puede deducirse ~ue el electorado 
está encontrando viable la oferta política de los extremis
tas, lo cual sí es sumamente alarmante. 

Lo único que es posible concluír con certeza es que 
los partidos derechistas, que aprovechan y fomentan la xe
nofobia, explotan al nacionalismo y afirman el revisionismo, 
llegarán tan lejos como lo quiera el electorado alemán. 
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CONCLUSIONES 

1.-El neonazismo no es un fenómeno pasajero en la vida de 
Alemania, ha demostrado tener vida latente desde 1945 y se 
ha convertido en un fenómeno coyuntural, que cobra fuerza 
durante las crisis y que representa un serio peligro para 
la estabilidad política de ese país, de Europa en general 
y del mundo. 

Después de una análisis minucioso, el que esto escribe, en
contró que el fenómeno neonazi sustenta su fuerza en tres 
elementos críticos, que agobian actualmente a Alemania. El 
nacionalismo exacerbado, la desmedida inmigración y la crisis 
económica, producto de la fusión de las dos economías germa
nas, han dado lugar a una crisis difícil de resolver. 

A diferencia de la crisis de Weimar, que fué generada por 
agudísimas dificultades económicas y por un recalcitrante 
nacionalismo, la crisis económica actual no es tan grave, 
y el factor de la inmigración aparece como un elemento nue
vo. 

2.-Aunque el fenómeno del neonazismo no es exclusivo de Alemania, 
sino que encuentra adeptos en casi todos los países europeos, 
en este país, por tratarse de la cuna de esta ideología, el 
peligro se presenta más grave ya que el número de adeptos 
germanos, y la particular idiosincracia teutona, hacen a la 
patria de Beethoven las más vulnerable a esta enfermedad 
social. 

Una tautología de lo anterior es que; no hay pueblo más vul
nerable a este tipo de crisis que el alemán, y que no hay 
crisis que pongan más en vilo al mundo que las crisis de 
Alemania. Los hechos actuales corroboran esta afirmación. 

3.-El combate al neonazismo se presenta extremadamente difícil, 
ya que una cantidad indeterminada de alemanes han adoptado 
tal ideología como su patrimonio cultural nacional. En la 
misma medida en que un germano contempla a la era Hitleriana 
como un anorado pasado, en esa medida la derrota del neona
zismo se va convirtiendo en algo extremadamente complejo y 
difícil de lograr. Sin embargo, si negamos el fatalismo 
histórico y admitimos que la historia es perfectible, no 
tenemos porqué aceptar que el problema carece de solución. 
El gobierno alemán debe tener muy en cuenta que el neonazismo 
es una ideología que fomenta la subversión y 



la violencia, y en consecuencia debe armar una campana de 
desprestigio y de denuncia en la que se alerte a la pobla
ción sobre los peligros que semejante doctrina lleva consigo. 

Además, debe revisarse exhaustivamente los contenidos de 
los programas de educación y de los libros de texto, ya que 
la raíz de este problema es una cuestión de educación. Si 
la instrucción básica forma alemanes orgullosos de su siste
ma democrático y repudia cualquier tipo de totalitarismo, 
entonces el neonazismo estará siendo combatido en sus verda -
deros orígenes. 

Pero la forma más efectiva de combatir al neonazismo es la 
aplicación estricta de la ley. Si el saludo nazi está prohi
bido en Alemania todos aquellos que lo hagan deber ser casti
gados, al igual que todos los que someten actos violentos 
en nombre del neonazismo. El gran error del Gobierno Alemán 
ha sido no aplicar la ley y fracturar el Estado de derecho 
en Alemania, otorgándole al neonazismo una impunidad casi 
total. 

"Para que la maldad se extienda sólo hace falta que los hom
bres buenos no hagan nada". Este viejo refrán contiene un 
mensaje que se aplica perfectamente a la realidad de Alemania. 

4.-El neonazismo se presenta como una amenaza para la integración 
europea, porque este fenómeno fomenta el nacionalismo a ultranza, 
el cual es diametralmente opuesto al espíritu comunitario. 
Además, los países europeos debe considerar que la integración 
es la única solución ante un nuevo brote nacionalista alemán, 
cuyo poderío es incuestionable. Aunque una Europa integrada 
podría ofrecerle a Alemania la posibilidad de reforzar su 
hegemonía económica, en el aspecto político Alemania vería 
contenida su fuerza por todos los demás países europeos. Por] 
el contrario, la no integración sí constituiría un alarmante 
problema porque dejaría libre a Alemania en un momento 
de crisis, aislada de todos los mecanismos que pudieran contro
larla. La historia es muy clara y nos ensena que una Alemania 
aislada es muy peligrosa. 

En este cuadro, Maastrich se presenta como un tratado vital 
para la seguridad de todos los europeos ya que, de no ratificar
se, la hegemonía germana es inevitable. Como afirmó el economis
ta Lester Thorow: "De todas maneras, en el afio 2000, Europa 
tendrá una moneda común. Si no es el ECU, será el Marco Alemán". 

5.-Al encontrarse el capitalismo como un solitario vencedor de 
la "Guerra Fría" en Europa, luego de la caída del socialismo, 
la derecha comenzó a manifestar sus raíces más oscuras y sus 
más violentas expresiones; la xenofobia, el racismo, la intole
rancia y la búsqueda de una víctima propicia a quien culpar 



en situaciones críticas; son fenómenos que se creían superados 
hace más de medio siglo. El hueco que dejó el socialismo euro
peo, probablemente será extrafiado por todos los que entiendan 
que tal sistema representaba una solución para la búsqueda 
del enemigo común occidental; además de un elemento que permi
tió un equilibrio izquierda-derecha, que hoy por hoy se encuen
tra roto, y que ha dado al neonazismo la oportunidad de resur
gir, reclamando su reivindicación. 

Ya Juan Pablo II, en su encíclica "Centesimus Annus", del 
primero de mayo de 1991, predijo tal situación cuando sefialo 
que: "Los países occidentales corren el peligro de ver en 
la caída del socialismo la victoria unilateral del propio 
sistema económico". 

6.-En Alemania los conflictos internos, provocados por el enfren
tamiento entre el gobierno y la oposición, han permitido que 
el neonazismo cobre fuerza en una sociedad en crisis. Mientras 
el gobierno demócrata cristiano pugna por una enmienda consti
tucional, que impida el ingreso de refugiados, la oposición 
mayoritaria en el parlamento, condiciona su apoyo siempre 
y cuando se limite también la entrada a los grupos étnicamen
te germanos, que habitan otros países europeos y que buscan 
asilo en la nueva Alemania Unificada; lo cual es inadmisible 
para el gobierno de Kohl. 

Y mientras gobierno y oposición se enfrentan, provocando una 
inmovilidad estéril, la respuesta de las fuerzas del orden 
ante los desmanes neonazis ha sido muy débil. Mientras la 
izquierda germana recibió una represión inmediata y contunden
te, durante la década de los setentas, la derecha ha gozado 
de excesivas consideraciones por parte de las fuerzas policia
cas. Podemos concluír que los refugiados se han convertido 
en los rehenes políticos de un conflicto entre el gobierno 
y sus opositores parlamentarios. 

7.-La Reunificación, con su justificado nacionalismo que terminó 
por alcanzar niveles peligrosos. La crsis económica, provocada 
por la unificación de dos economías sumamente desiguales, 
y el problema del alud de refugiados extranjeros y étnicamente 
alemanes, generado en Última instancia por una política de 
inmigración extremadamente liberal, son los tres elementos 
que han vigorizado al neonazismo alemán. Cada uno de ellos 
tiene características particulares, y por lo tanto, cada uno 
de ellos tiene soluciones diferentes. 

El exacerbado nacionalismo germano debe ser contrarrestado 
por campanas, gubernamentales y privadas, que exalten el es
píritu de integración europea; y en las cuales se demuestre 
que la unión, política y económica, es el fin último de los 
pueblos que habitan Europa. 

La cuestión de los refugiados exige una enmienda constitucional 
inmediata, que deje al margen los intereses de partido y 



que establezca límites a la entrada de extranjeros y alemanes 
étnicos. Esta solución sólo tendrá éxito en la medida en que 
Alemania ayude a aquellos países que generan el mayor número 
de refugiados, por medio de asistencia económica que genere 
desarrollo y no dependencia. 

La crisis económica se presenta como el menos complejo de 
los tres problemas, por tratarse de un desajuste temporal. 
El gobierno germano debe fortalecer el pacto social alemán; 
apelando a la solidaridad y reconociendo los errores que se 
cometieron, no negándolos ya que negarlos sólo ha despertado 
la división y la envidia entre los mismos alemanes. Asimismo, 
el gobierno debe establecer programas sociales, que hagan 
menos dolorosas las penurias de los alemanes más golpeados 
por la crisis; especialmente de aquellos que habitan la ex 
República Democrática. Finalmente, el gobierno teutón debe 
mostrar a su pueblo que esta crisis temporal, sólo es el pre
ludio de una jauja nunca antes vista en su historia. 

8.-El neonazismo no debe ser tolerado, debe ser combatido en 
todas sus expresiones; y si se encuentra escondido en lo más 
recóndito de la cultura de algunos germanos, es ahí donde 
debe iniciarse una batalla, destruyendo sus bases y construyendo 
una cultura de tolerancia. Las campanas de educación se presen
tan como el arma perfecta para lograr ese fin. 

Sin embargo, esa no es la única respuesta. El neonazismo debe 
ser marginado, sus miembros debe ser sefialados, increpados, 
excluídos de la sociedad. La ideología de ese signo debe ser 
vituperada, humillada y atacada, como si se tratara de una 
peste social. Las fuerzas policiacas deben reprimir a los 
neonazis como lo que son: verdaderos criminales en potencia. 
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