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I N T R o D u e c I o N 

El estudio de las ideas nacionalistas ocupa un lugar 
preponderante en la Ciencia 0 ol:ttica moderna, 03sd3 su -
a~ariciOn, el nacionalismo se ha convertido en un elemen
to clave para la comprensión de muchos fenCmenos y actit~ 
d3s pal :tticas, resultan do actualmente imposible abordar -
el estudio del Estado contemporE!neo, as:t como d3 regime
nes y gobiernos, sin un concomiento d3 las id3as naciona
listas, 

Interesado en la id3ol ogia nacionalista, consid3n'! .. 
que ser:ta mE!s fecundo abordar el estudio referido a un 
ca.so particular, Es asi como inici~ la investigación sa
bre el nacionalismo ru,emE!n que es uno d3 los mE!s ilustra
tivos en este sentido, Ad3mets, el nacionalismo constitu
ye una de las raices mE!s profundas d3 la teor:ta pol:ttica._ 
alemana que, indudablemente, ha ejercido una gran influe!:!. 
cia sobre el desarrollo d3 las concepciones y prE!cticas .
pol:tticas actuales. 

Concretamente hemos de ver cerno la rica tradición 
nacionalista. surgida del pensamiento alemE!n durante el 
siglo XIX contribuyo en la fonnaciCn de la visión d31 mu!:!. 
do nacional socialista, tar1 to en su periodo d3 configure-
cien como en su con sol idaci'On el re gimen nazi instrumen
te buena parte del aparato totali terio que lo en:::umbró, -
unas veces defonnando teorlas -como con el da.rwinism·o so
cial y el re.cismo-, y otras usando ideas y sentimientos -
de pertenencia y expansión, en una era en que el mundo 
dio a luz a nociones y acontecimientos pol:tticos d3 rele.;.. 
vante importancia. El nacionalismo creó condiciones ideo 
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lOgicas e histOricas que permitieron al nazismo ampliar 41< 

su influencia dentro d3 la sociedad alemana, antes y du
tante su estableo:i.rniento en el ~mbito pol:ttico alemE1n.' 

En el pre~ trabajo se pret.ende exponer los ante
ced3ntes ideolO~cos nacint1alistas y su vinculaciOn con -
dicho movimiento. La investigaciOn versa sobre el d3sen
v ol vimiento de las ideas generadas por los cl3seos d3 uni.,.. 
ficaciOn y por la progresiva consolidaciO;¡ c:El Estado-Na~ 
cioo alt3~ he considerado hacer referencia a los aconi.e 
cimientos histOricos en los que se enmarco el surgimiento 
d3 las ideas nacionalistas, Es indispensable asociar 
ideolog:ta e historia ya que ambos son elementos que se 
complementan e intere.ctaan en la realidad pcli.tica; Las_ 
ideas pol:tticas en um manento puec:En ser condicionantes -
y en otro condicionadas por el proceso histOrico, 
esto que el estudio se mueve en dos planos: en el 
llo d3 las ideas nacionalistas y en el desarrollo 
ceso histOrico, 

Es por 
de sarro 

del PI'2 

El texto se divide en tres partes, La primera pari:e* 
tiene por objeto dar una visiOn muy general acerca d3 las 
teorlas que pretend3n explicar la naciOn y el nacionalis
mo, se Qfn;ice una d3finici0n d3 cada fenOmeno as:r. cano 
las ccinsideraciones teorico-pali.ticas necesarias para el_ 
me,ior '3ntendimiRrlm y aplicaciOn a la investigaciOn. Los_ 
enunciados pretenden ser una introducción teórica al po~ 
.terior tratamiento del trabajo. 

La segunda parte se ocupa d3 analizar los aconte-
cimientos histórico y las id3as de aquellos pensadores "" 
que influyeroi en la gestación del nacionalismo ligado - , 
a las doctrinas pol:tticas alemanas. a estudio parte ce_ 
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l.a Aaval.uciOn fnincesa consid3rada como al hito histOrico 
que marco el. surgimiento 031 nacionalismo mocemo, sus 
ef'ectos en Al.emania (incluyendo l.as invasiones napal.eOni
cas y l.c. ?esta.UiE.Cd.Lt-1). Pasterlont.ents raviss..-r.cz el P9= 
r:tado cc:mpnmdido entre la AavaluciO'l burguesa ca 1830 y_ 

l.a d3 1848 y, finalmente, l.a f'onnaciOn d3l. II Imperio 
Al,erné!n re.jo l.a infl.uenci.a d3 Bi.smarck y cel. emperador G..t!_ 
l.l.enno I. 

En este lll. timo .per.l'.odo hubo un fuerte impulse: nacio
nalista cabido a la unificaciOn c::B l. os territorios el.ame
nes y a las nacie!:tes aspiraciones expansionistas cal. im
perial.ismo alemEln. Cabe mencionar que hay acontecimien
-bos pol.:f:ticos que a primera vista no tienen relevancia 
paxa el tema que nos ocupa, sin embargo, su exclusión rom 
perla l.a continuidad histOrica, otros se refienm por -
cc:ristituir elementos coi:ipl.ementrios en el. c:Esarrall.o ce 
l.a iceol.og:f.a en cuestiOn. 

La te:i;-cere. parte esta cc:mpuesata por el. estudio d3 -
_las implicaciones que provoco l.a tradición nacionalista _ 
en Al.emaniét_, es cecir, nos introducimos al an~isis ce :!.a 
I a.ierra Múndial y a las condiciones en. que hizo su aperi 
ciOn el. Partido Nacional Socialista Cl:Jrero Al.em!!n. En e~ 
ta etapa 919 hace rBf'erencia a aspectos econO'nicos, poli.ti 
ces )' soc:ifiles que permitieron el. ascenso cel. movimiento= 
nazi. · Posterio:nnente se abordan las condici.ones. en que ..;.. 
el. movimiento tomo el pacer y l.o conse~o. Finalmente se 
ce ~a v:i.siOn dal. per.l'.odo canµrendicb por l.a II 13.Jerra Mu!J. 
dial. 

En tesumen, esta tiltima parte se entiend3 como el co 
. roraría cel. d3sarrol.1o d3 las id3as y acontecimientos es-
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pacifica.mente á3 caracter nacicnalista suscitados en Ale 
mania durante los siglos XIX y XX. 

A trav~s á31 trabajo pretendo demostrar que las - -
ideas nacionalistas surgiCÍél.~ en Alsmenia d..!r=>n-f:B el si
glo .pasado guardan una estrecha relación con la idealo
gia politica del reg:i.men totalitario nazi.' El texto 
tiene por dnico objeto tratar cuestio-ies ideológicas po
liticas, aunque pare ello fl.Ji;:i necesario rastrsar aspee-
tos de politica intarior y ·exterior, 

Asimismo constataremos qus el nacimalismo es una -
ideologia politice que pued3 manifestarse en las mS.s va
riadas y _opuestas formas de gobierno, que puede ser usa
da por ·cualquiera de las diferentes corrientes paliticas 
existentes, En la Alemania del siglo XIX el nacionalis
mo apareció cono elemento de defensa ante amenazas del -
exterior, como elemento agresor justificando afanes ex
pansionistas, como bandera. del liberalismo y ~ueg!=l del ' 
conservadurismo cQno lema de rsgimenes democracticos o -
totalitarios . ." Por poseer la capacid:td de. adaptación a "'." 
momentos y circunstancias muy variadas, el nacionalismo_ 
es un fenómeno palit:Lco constantemente cambiante, cons-... 
tantemente actual dentro del estudio de la Ciencia Pali
tica. 

.• 
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CAPTIULD I 

NACION Y NACI[]\JALISMD 

t. 1 La Nación. 

1-19.sta antes de la AevoluciOn francesa, el ~rmino -
Nación era usado para identificar a un grupo d3 serBs h!:!. 
manos nacidos en el mismo lugar. Era una ic:Ea pura y 
simpJ.en:iente grupal, como a.Jalquier forma d3 comunidad P.!2. 
l:ttica. 

Da esta manera, ci.lrante la Ea.ja Edad Media, el ~r
mino c:Esignaba a grupos d3 estud~antes universitarios n~ 
cidos en una r13giOn o pa1s coml'.ln. Para otros la Nación_ 
serv:ta para c:Esginar al Cq-¡tinente europeo en conjunto,
ª granc:Es estadc:is en particular, estados nigi01ales o P!:!. 
queñas ciudades. 

Fue a partir de la AevoluciOn francesa cuando se le 
cornenzCI a cq¡sicerar como elemento fundamental y casi 
exclusivo en la organizaciOn del poder po11tico. Los e~ 
critorEs pol:tticos ce finales del Siglo XVIII cq-¡sidera= 
ban que la Nación estaba constitu:tda. por el pueblo de un 
pa:ts determinado, por ello era evocada como el basamento 
de un gobierno popular: otros pensadorBs, especialmente_ 
juristas y diplorné1?cos, ve:tan a cualquier Estado Bobera 
no corno una 1113.ción. 

As:t, con el surgimiento d3 las ic:Eas revoluciona- -
rías, la Nación quedo asociada al cq-¡stitucionalismo, la 
secu?:arizacion, la igualdad y el centralismo acininistra ... 
tivo. 
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Posteriormente la Nación se ha convertido en un fa_s 
tor politice y social ce gran ralevancia, particularmen
te vinculado al comportamiento humano, H3. sido motivo -
de guerras, revoluciones y fenómenos polit1cos y socia
les que han modificado la división palit:i.ca del mundo -
continuamente. 

Con el surgimiento del fenOmeno nacional en el am.t;. 
biente pol:ttico, la escala de valores, re las afinidades 
y proyectos comunes de los hombres sufrió sensibles al~ 
racicnes. El sentimiento c::E pertenencia a una Nación se 
coloco encima de valores que tradicionalmente gozaban c::E 
gran importancia· se cancelaron las leal taces :religiosas 
y :regionales que quedaron sometidas a las disposicicnes_ 
nacionales. 03 igual forma se rQTipiO Cq-1 la id3a cosmo.;. 
palita que fue sustituida por la idea de adhesión naciG
nal. 

03finiciOn. 

133nerelmente la l\laciOn es concebida como la integ~ 
ciOn de un grupo d3 hombres vincul.ados naturalmente en
tre si, siendo este vinculo la base necesaria sabn:i la -
que se organiza el pod3r pal:f.tico en forma d3 Estado-Na
ciOn, 

Sin embargo, hay un problema el que se enfrenta la_ 
definición del tsrmino NaciOi y que radica en el establ.~ 
cimiento de la natu:ral.eza de esa vinculo unificador, 

En el intento por supe:rar este problema han surg:l.do 
tearlas muy variadas que pueden ser divididas en dos ;... -
grandes corrientes: 
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1.- La corriente positivista, que le atribuye el -
vinculo can:icter:1sticas objetivas. Relaciona a 
la N3.ci01 con hechos positivos cano la geogrs
f:ta, la raza, la religiOn, el lenguaje, la his
toria, la econom:ta o la guerra.. 

2,- La corriente id3alista, hace refeIBncia a las 
caractBr:1sticas subjetivas de la vinculación. 
Esta corriente no sujeta la existencia ce una 
N3.ci01 a hechos concretos, sino a une id8a o V.:?_ 
luntad que tienen los hClTlbrBs para id3ntificar
se cono •persona ca?:ectiva 1 que los integra a -
una unidad nacional. 

Eh el prBsente estudio se ccnsidera que por separa
do, este par ce corrientes no satisface en s:t una expli
cación al proceso de un;:i:.ficaci01 nacional o una defin:i.
ciÓ'"I d81 ~nnino N3.ci01. Esta afnnaciOn se justifica -
partiendo d8 la idea d3 que la N3.ció-l une a los hanbres 
que se desenvuelven en condiciones f:tsicas y espiritua-

·les comunes y que, además, tienen proyectos globa:les afi 
nes. 

La l\BciÓ'l renota un gn.Jpo d9 personas que ests.n re~ 
lacionadas por sol.idariclad comt:ln, que col.ocan las exige!:!. 
cias d8 grupa .sobre los intereses individua:les o los d8_ 
otras lea:ltades ajenas a Eil, Es la unión d3 cierto n~ 
ro de hembras que tienen simpat:tas entre s:t que no exis
ten entre ellos y los c:EmS.s, La N3.ci0n es un co-ijunto -
de particularidades que adquien= conc:iencia ce grupa, -
dende cada individua esta dispuesto, en cierta medida, a 
sacrificar parte ce su individua:lidad en beneficio de la 
comunidad que se ci:lsarrolla como totalidad; .tota:lidad -
que cuando progresa llena ce orgullo a sus individuos, -
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lo mismo que puse.E hacerlas sufrir cuando entra en c.Ecs
dencia. 

La Nación no es solamente una comunidad e.E elemen
tos objetivos; puede poseer todos los elementos objeti
vos arriba mencionados o sOlo uno de ellos, aunque de -
ninguna manera puede carBcer e.E ellos." Lo mismo paremos 
decir de los elementos subjetivos o ic:Eológicos, de los_ 
que no se puec:E prescindir, las actividades por las que_ 
se constituye una Nación deben tener una meta o un punto 
de partida ideológico, ya sea una misiO"l histórica, un -
estado d3 espiritu o simplemente una vocaciOn volutiva -
de cada uno de los conacionales por la obra en comunidad, 

Ahora podemos añadir que en la formaciOn de las mo
dernas naciones encontramos un elemento pol:ttico que es 
constante, Nación y Estado ".·:; son dos aspect"i::is del or_: 
den ~acial occic:Ental y cada uno es inteligible sin el -
otro. Un Estado debe poseer o surgir d3 una base de na
cionalidad, y una Nación c:Ebe someterse a una forma d3 -
control centralizado, si es que cualquiera d3 ambas o~ 
nizaciones quiere perdurar,'" (l) 

En la :i.ntegraciOn nacional intervienen factores 
innumerables que no siempre son constitutivos d3 una N:l
ci01, no obstante, en las naciones modernas hay una exi-

' gencia, la existencia ci3 un gobierno centralizado, lo s!:!_ 
ficientemente fuerte para mantener su indepencencia frB!J. 
te a otras naciones, ~sto es, un elemento pol.:ttico que -
garantice la soberania nacional. "Si algunos miembros -
del pueblo controlan un Estado soberano que no reconoce_ 
ningéln pacer d3 toma de decisiones fuera d3 si mismo, h!!_ 
blamos entonces de una Nación o Nación-Estado," (2) 
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AdemE1s la NaciOn morenia tiene que ejercer una fue!: 
za ~portante sobre la estructura pql:tt_ic:a d3 la socie
dad. Vemos as:i'., que tanto al exterior cano al interior_ 
da la l\l3.ci0n debe existir un elemento pol.:ttico d3 sos~n, 
un EstE!do que salvaguard3 y organice pol:tticamente a la 
N9.ción. 

"Esta coincirencia practica -entre Estado y NaciOn
ha hecho que ambas expTI3sicnes se hiciesen practicamente 
sinOnimas en el lenguaje vulgar y jur:tdico d3 muchas na
ciones; y as:r., en la lengua castellana, naciCn y sus d3-
rivadas nacic:nal, nacionalidad, nacionalismo y nacional_;!; 
zaciOn se usan pan:t indicar conceptas :tntimamente liga
dos al Estado: el adjetivo nacional, cono el intems na.. 
cianal, es un atributo asumido como propia d3l Estado y_ 

su pablaciCn tomados como un todo; nacionalicad es la c~ 
lidad da ciudadan:la a sujeción a un Estada que se imputa 
a un individuo, nacionalización es la transferencia c:Bl_ 
d3recho re propiedad a los organismos estatales, y pare
cido oa.Jrre can nacionalismo, usado ocasionalmente para_ 
indicar una fuerte adhesión a un Estado y sus pretendi
das intereses:" (3) 

Sin embargo, para llegar a una definición re Nación 
debemos tomar en cuenta que el ccrnportamiento hacia la -
Nación es un comportamiento d3 fidelidad que no se mani
fiesta sol.amente hacia el Estado, sino que __ implica otros 
valores que no san estrictamente pol.:tticos, 

La cuestim nacional, pued3 ser desarrcllada a pan.. 
tir d3l concapto de 1 Caracter Nacional 1 , éste es el moda 
di,ferente re sentir, pensar y actuar d3 los hombres que_ 
integran una Nacion ante estimulas provenientes d31 me
dio exterior, en rBlaciOn al reaccionar re otros hombres 
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pertenecientes a otra l\Bción, en circunstancias simila
res, y es que la nacionalidad no es una caracterlstica -
innata, sino J:Bsultado de un aprendizaje social y de fo!:. 
mación da hefüitos que recibimos de una heJ:Bncia cultural. 

La heJ:Bncia cultursl la J:Bcibimos principalmente -
par medio dal lenguaje que es el elemento fundamental al 
que ajustamos nuestra comunicación con otros seres huma
nos y hasta con nosotros mismos. Tambi~n forman parte da 
ella nuestro comportamiento, la manera en que razonamos_ 
y los sentimientos que nos conducen dasde la infancia y_ 
que pars nosotros son fenómenos tan naturales que muchas 
veces no nos percatamos de su influencia hasta que ent~ 
mas en cc:ntacto con otrss gentes que han herodado otro -
tipo de educación e instintos. R:lcibimos da nuestros ª!l 
tepasados los conocimientos cient:tficos y ~micos, la -
literatura, la mt'.lsica, la religión, resultando tan fuer
tes ,estas influencias que ni las personas mas aisladas -
da la sociedad escapan a este legado cultural. La inte.!: 
venciOn da este patrimonio cultural en nuestro intele~ 
to, emociones y conducta es evirentemente muy fuerte y -
es a fin d3 cuentas lo gue forma nuestro sentimiento da 

. pertenencia a la l\BciOn. 

03spu~s da lo expuesto coincidimos con Anthony - .,.. 
Smith al dafinir a la Nacio-i de la siguiente manera: 

"La nacio-i es un grupo grand3, verticalmente inte
grado y territorialmente mOvil que ostenta derechos 
de ciuctadan:ta comunes y un sentimiento colectivo -
junto con una o me1s caracterlstices comunes que di
ferencian a sus miembros re los grupos semejantes -
con los que mantienen relaciones de alianza o con
flicto.,' 11 e 4) 
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La l\BciOn es un rBflejo, no necesariamente inverti
do, d:3 una situación rBal de poder que se c01densa en el 
Estado, Comunmente el sentimiento ce fid:3lida.d y perte
nencia que ganare. la l\!ac:ií'.n va dirigido al Estado, cons,:h 
de:n:ido como elemento protector o salvaguarda de los ele
mentos constitutivos d:3 la f\S.ciOn tanto al interior como 
al exterior de ella, "Con este fin se cumple la id:3a -
que fonna parte d:3l nacleo semántico funda.mental cel tér 
mino f\S.ción, de un vinculo natural, profundo, que invis
te incluso la esfera más :tntima de la pers01alida.d de -
los individuos que por ello están unidos."" (5) 

En las modernas naciones el Estado, por ser el max;!;_ 
mo organizador pol:ttico, es el encargado de desarrollar_ 
el sentimiento ce nacionalidad entre los individuos que 
las confonnan; el Estado debe ser el portador de la he
rencia cultu:n:il y el encargado de que a cada uno ce los_ 
hered:3ros le sea trasmitido su patrimonio cultural ccile_s 
tivo. "La l\Bción es sobe:n:ina, su existencia constituye -
su justificación total y su voluntad es ley suprBma, El_ 
Estado se encuentra a su servicio; el poder estatal e¡s -
legitimo sól.o por ella y a través ce ella," (6) 

1. 2 El l\Bcional ismo, 

El nacionalismo es la concentración cel deseo de la 
mayor.ta a integrar un grupo o comunida_d,: es la concien
cia colectiva de un grupo que trata de fundir homogenei
dad ps:tquica que lleva a la :raalizaciOi completa y con
creta de los proyectos pactados en la organizaciOi canan, 
Es un periodo de integraci01 que se caracteriza porque -
:raclama para la l\BciOn la lealtad suprema de los hombres, 
todos el.los convergen hacia esta lealtad canan que se -
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concretiza en la NaciOn gracias a este movimiento que es 
la suprema conciencia nacional. 

El nacionBlismo es "la fórmula pol:ttica o la doctri 
na que propone el desarrcl..lo autmomo, autod3terminado,
de una colectividad d3finida segtln caracter:tsticas exte,E 
nas, precisas y homogE!neas y considerada como d3posita
ria d3 val oras exclusivos e impereced3ros (!\ación): El 
nacionalismo exige la concentraciOn ·de las d3cisiones p.e_ 
l:iticas y econOnicas, d3 las elecciones y modelos ideal~ 
gico y culturales e.s:t como de su proceso tia formación en 
la colectividad en cuestió-1, la cual se prasenta como ura 
en.tidad con derecho a su propia idsntidad ya sea para -
emanciparse de condi"ciones alternativas a conjuntas d3 -
dependencia pol:ttica, de atraso econl'.:mico o de disgrega.. 
ciOn cultural ya sea para reaccionar ante amenzas exter 
nas de incorpore.cien, Blineacicn a marginamiento·:" (7) -

Actualmente el nacionalismo es considerado como la_ 
conciencia de· unidad que penetra en un puebla y que rec~ 
nace en el Estado NaciOn la forma ideal ele organización_ 
pol:ttica que se coloca sobre el individuo, la familia, -
la clase, la religión, los partidos pol:tticos, ya que el 
Estada es la mas COTI~eta y acabada da las organizaciones 
pol:tticas que existen, Ad3m~s se reconoce a la naciona
lidad como fuente d3 toda energ:ta cultural q~e llega a -
ser parte integral d3 todos los conacimales, 

"El Estado Nación como forma de organizació-1 pal :tti 
ca no s61.o es la unidad da gobierno y sociedad deseada y 
normal, sino que ha cobrado un papel cada vez mas impo:n
tante en las vidas de los individuos y grupas, a trave!s_ 
d3 sus atributos reguladores, cognitivos y emocicneles." 
(B) 
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Antes ce que aparBciera el Estado l\aciOn como cen
-tro ce nacionalidad, el nB:<?:i_onal.ismo era el acto vál.uti
vo d3 alguna canunidad, " ••• que como consecuencia d3 d!_ 
versas circunstancias ha tomado conciencia d3 su indivi
dualidad histórica en el sentido en que puede crear y de 
ser.rollar su propio estado soberana:·:·:" (9) 

Anal.izando el proceso histOrico 031 nacionalismo e!:!_ 
centramos que es una sucesiOn de cambios en la psicál.o
g:ta d3 las comunidad3s y cambios en la visión cel indiv;!;_ 
duo rBspec:t;:o a las manifestaciones en la vida social e -
individual. Elementos como el idioma, el territorio, -
las tradiciones van cál.ocandose y permutandose como he
chos e iceas en la escala d3 valores que el individuo e!:!. 
globa en la colectividad general que es el Estado l\BciOn. 
Es la prBdisposiciOn -cano dice 03utsch- a prestar más -
atención a los mensajes de nuestro pueblo y sus hombrBs_ 
que a otros pueblos y personas ajenas a nuestra neciOn. 

Sin embargo, " .•• cuando se habla del nacionalismo -
no se esta haciendo referencia a las afinidades linguis
tic:ss, territoriales, culturales, etc. lo que es crucial 
a la hora ce cefinir la nacionalidad es la acciOn pál.:tt2=_ 
ca." (lo) 

El nacionalismo es una actitud mental, una iceál.o
g:ta, entendida ~sta como una icea-fuerza, que llena el -
cerebro y el alma d3 los hombres que poseen pensamientos 
y sentimientos d3 sol.idaridad o identidad coman propor
cionados por su rBalidad espec:tfica, llevé1ndolos .ª trad~ 
cir esa conciencia en hechos activos organizados. El n~ 
cionalismo es una constelaciOn de id3as que no se cont~ 
pone cr.:n J.a realidad y el sentimiento cernan ni son ct:is-
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cripci01 falsa o disfrazada cel mundo, por lo que no es_ 
solamente una masa de ideas que gene:rsn sentimientos y -
proyectos afines, sino que es el motor que hace el indi
viduo buscar su expresión activa en cuanto a lo que ~l -
consicere. la forma suprema. ce actividad organizada, que_ 
se cristaliza en el Estado, 

E1 nacionalismo como iceolog:ra, es una imS.gen sim
plificada cel mundo que nos sirve como gu:ra para inter
pretar y cesarrollar nuestro canportamiento, es la forma 
en que piensa y luego actda un grupo de .gentes que pue.i:E 
ser la mayorla ce los habitantes de un pa:rs particular,
Aqu:r pacemos volver a aplicar lo que anteriormente deci.!:_ 
mas del "Ce.meter Nacional", es el modo diferente de se!:!. 
tir, pensar y actuar de los hanbres pertenecientes a una 
l\Bci01, Las ideas se derivan, son producto de la reali
dad que condiciona el pensamiento y el actuar .. de los hD!!!, 
bres que, a su vez, se expresa en la realidad. Es una -
visiOn de la realidad que se interpretada por el hai:ibre_ 
y que a su ti.e:m,po se traducs en una acción concreta. Las 
ideolog:tas " ••• abarcan, envuelven, impregnan todos los -
aspectos de la vida en una sociedadp redefinen y reorga-
nizan las pautas dominantes en la mayor parte de sus - -
etreas y .prélcti.c;as; se extiencen a una diversidad de fi
nes y empresas. S3 proyectan al pasado cuya historia -
rescriben, al presente que contribuyen a condicionar y -
determinai;-, y al futuro que ayudan a prefigurar y reali
zar por lo menos en parte," 

"Las iceolog:tas son producto y parte ce la realidad 
social" y humana, en acción y reacción con la· misma, im
pensables fue:rs de ella. En general, son por una parte_ 
necesarias y t:ltiles pare. la sociedad, los grupos y los -
individuos. 03.n significado y orientación a su existen-
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cia y a su actividad." (11) 

El nacionalismo tal y como lo conocemos hoy broto 
con la A3voluciO-: Francesa, la que fue su primera gran 
manifestación, sin emt:iargo sus re.:tc::es se encuentran en 
tiempos mas atrasados, D3sce hace miles ce años el hom
bre comenzó a organizarse socialmente en diferentes comu 
nidades pol:tticas, estas relaciones han variado con el -
correr ce los tiem.pos hasta convertirse en la NaciOn y -
el Estado moremos, Eh la antiguedad la vida de los h!J!!!. 
bres se centraba en las comunidades, donde el sentimien
to d3 fit:Elic:lad c:tvico-religioso cohesionaba a los hon
bres con tradiciones e instituciones, predominaba el cor!. 
cepto d3 ciudadan:ta, que implicaba derechos y obligaci~ 
nes que no todos los habitantes de un Estado ten:tan, de_ 
esta manera el ser que integraba la Polis ateniense o ~ 
mana aseguraba su libertad individual, cosa que no te- -
nian los esclavos, los cuales no eran considerados· como_ 
ciudadanos con derechos y obligaciones, Otro factor de_ 
unificación era la guerra, los pueblos se un:J:an para lu
char en contra de invasores que intentaban ejercer el dE!_ 
minio sobre otros pueblos, someti~ndalos y privSndolos -
re rerechos y de libertad, 

En la Edad Wedia se introdujo el "sentimiento d3 fi 
delidad feudal", que estaba basado en el juramento reli
gioso d31 vasallaje, hay que tomar en cuenta que d:Jre.nte 
este perlado la unificaci01 proven:J:a d3 cuestiones reli
giosas, as:! surge el ~rmino patriotismo, proveniente -
cel significado que ten:!a entonces "patria" que era el -
territorio de potestad qu~ ten:ta a su cargo un obispa, -
que era un "pater ptriae". A lo largo d3 la Edad Media_ 
cm el cambio de estructuras politicas y con el decai- -
miento d31 feudalismo en favor d3 las monan:¡u:J:as absolu
tistas, el sentimiento d3 fidelidad pasa del Señor Feu-
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dal a la persona divina del Pey y a la propiedad de la -
tierra. Posteriormente con el humanismo y el Penacimie!l 
to se comienza a dar una separación entre religión y po
litica surgiendo un movimiento de corb3 laico semejante_ 
al patriotismo, este movimiento muy bien podr:ta ser de~ 
signado cano un "pranaciQ'"lalismo", el que a finales del_ 
sj glo XV provoca la disociación del concepto N:iciOn y m~ 
n~rqu:ta; sin embargo este movimiento careció de importa!)_ 
cia y ag-".ilidad, hasta que la Revolución lo hizo es-t.allar 
estrepitosamente. 

'Eh el Antiguo ~gimen ya exist:tan Estados, pero la_ 
Nación en s:t carnera de importancia. D .. aante la nust~ 
ciOn el Estado llego a ser concebido de una forma más m~ 
cierna, pero los "ilustre.dos" segu:tan viendo a la humani
dad cerno un=i:taria, aunque ten:tan relativa conciencia de_ 
su variedad, 

Ahora bien, se. puede decir que el nacionalismo sur
gió como una necesidad de la Revolución Francesa, como -
un elemento abstracto que tomo el lugar vacante de la -
personalidad divina cel Rey. 

"EL nacionalismo moderno astuvo relacionado con dos 
ideas generales: la primacia cel estado y el principio -
de soberan:ta·: La Gloriosa Revolución Inglesa de 1688, -
la Revolución Americana de 1776, y la _Revolución Fre.nce-:
sa de 1789 solidificaron el concepto del estado moderno. 

EL principio de sobere.n:ta demandaba que la nación -
fuere. organizada cerno un estado. La Gloriosa Revolución 
llamo a la realización de "los verdaderos y antiguos de
rechos de l.a gente sobra sus dcminios". La d3c:J..are.cion_ 
Americana d3 Independencia pronuncio la igua:I.dad entre -
los hombres, la ina:I.icnabilidad d3 los derechos humanos_ 
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como la vida, la libertad y el logro de la 'felicidad, y_ 

la obligaciOn del gobierno a proteger los derechos sobe
ranos del pueblo. La declaración 'francesa de los 03rs
chos del Hembra y Ciudadano anuncio que "le 'fuente de tE_ 
da soberanía es esencialmente la nación; nadie, ningt'.ln -
indivic:Llo puede ejercer la autor:'idad que no proceda de -
ella en los ~rminos planteados," Todas estas declara
ciones estuvieron basadas en los principios de que cada_ 
Estado N3.ciOn puede ser distinto de otros y que su pobla 
ciOn es soberana por si misma," (12) -

Al aparBcer el nacionalismo tuvo que romper con el_ 
tradicionalismo de la vida económica, la nueva clase bur 
guasa en ascenso desviO la atención de le corte y d3 le· 
civilizaci01 a la vida, el idiana y las artes popularBs •. 
La burgues:J:a estaba menos ligada a las tradiciones que -
el clero y la nobleza, rBprBsentabe una nueve 'fuerza que 
luchaba por imponer nuevas cosas, llego dispuesta a rom
per con el pasado, ataco les tradiciones mE1s con pala
bras que con hechos, y no s&o intentaba rBprBsentarse a 
s:I: misma coma clase, sino al pueblo en genera.l •. 

"La neciOn se revelo como :f'."uerze pcl:ttica decisiva 
durante la A3voluci01 'francesa.. El 'factor subjetivo, la : 
conciencia nacional, la voluntad de unidad politice, se 
convirtió, en esa ~poca, en una rBelidad objetiva, y una 
clase ..J.a burgues:ta- se constituyo en nación, de tal mo
do que ~sta ~e convirtio, por as:r decirlo, en propiedad_ 
de una clase.. A trev~s de la nación, la burgues:ta incul 
có a todo el pueblo su sistema de val arB s·:" (l 3) . -

A partir de la Revolución Francesa el nacionalismo_ 
tuvo dos derivaciones, La primera se caracterizo por un 
acentuado individualismo de corte pequeño burgués sasi:::en 
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de una cc:ncepciOn de saberan:ta relacionada con la :i.dea -
de unidad popular y materialización de la voluntad gene
ral, Esta v:isión iba acoroo con la transición de una -
ecc:ncm:ta n.iral hacia una urbana, reflejo del avance cap.:!:_ 
taliste, y siguiC 'fundada en el respeta a los derechos -
humanos •. 

La segunda corriente es la que mets nos ¡tnteresa de
bido a la naturaleza del presente trabajo y es aquella -
que estet intimamente ligada al 'fenómeno oligS.rquico que_ 
se desarrolle a la largo del Siglo XD<, Este nacionali.2_ 
mo se originó a re:!z de 1 os efectos cau sacios por la e re_ 
napoleónica y la secuela de violencia que provoco en to
da Ei.lrapa, continuando durante el perlado Bismarkiano, -
el desarrolla .imperialista y las guerras mundiales de -
nuestro siglo, Snyder lo describe acertadamente d3 la -
siguiente manera: 

"Este tipo d3 nacionalismo animo el resurgimiento -
rametntico d31 pasado, la adoración d3 ~os h~roes nacion~ 
les y la creencia en la fuerza militar. Todos estos 'fa!::_ 
toras incidieron contra los ideales del individualismo y 
la libertad, As:t la población en general implement6 sus 
metas naciQ1ales pcniendo cada vez menos ~nfasis en el -
cuidado de sus propias derechos individuales y valares -
morales, mientras mets y mets atención 'fue dirigida hacia_ 
el estado·.· Este desarrollo culmino con el surgimiento -
de dict-adure.s en_-_Rusia, España, Alemania, Italia y otros 
pequeños estados. El. l:td3r se identifico a s:t mismo c;:o.n 
el estado y demandó obediencia ciega a sus seguidores,"-
(14) 

Es pertinente aclarar que durante la primera mitad_ 
del Siglo XIX el nacicnalismo europeo estuvo muy ligado_ 
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a los movimientos liberales y revo11.:1cionarios, exigente_ 
apasionado de los cambios violentos, Sin embargo en la_ 
segunda mit".ad rel siglo se torno en una ideologia mS.s -
bien conservadora, encontrando sus mS.s claras manifesta
ciones en Francia, donde se de~arrallO un nacionalismo -
patriotero y belicoso, en l871, Penan al escribir una -
carta intezi:¡reta a la naciOn ccrno consecuencia del lega
do histOric8 y la voluntad d3 continuar con las tradicio 
nes 0 

En Alemania la exaltación creare por el conflicto -
franco-prusiano y la reunificaciOn, permil:ieron el d3sa
rrollo de un nacicnalismo deseoso. de conservar lo logra
do hasta .. entonces y apoyado en las ideas d3 raza supe
rior, determinismo geogre1fico y de la misión historica -
pronto se lanzo a las conquis·tas impereales. 

Eh Inglaterra la btlsqueda de nuevos mercados por la 
baja en las exportacicnes provocó la alianza de imperia
lismo y conservadurismo en el trato a sus colonias d3 1.:1!. 
tramar. Las mismas ideas proliferaban en Norteam~rica. 

Finalmente en Italia, a ra:l:z de la unificación na-
ci01al, se retomaron las ideas que hac:ten de _la nueva na 
ciOn la heredera original del Imperio Romano, 

03 esta manera es que a partir de su conversión al 
conservadurismo el. nacionalismo alcanzó dimensiones his
tOrieas de importancia, " ..• desde l792 hasta 1848 l·a idea 
de nacicnalidad no es mels que eso, una idea, que se fue 
convirtiendo en una fuerza histOrica; .·:" (15) La culmi: 
nación da todo este proceso nacionalista, surgido a pri[!. 
cipios del Siglo XIX, fue le aparición ce movimientos ·p~ 
l:tticos como el 1\13.cionalsocialismo en Alemania y ~sto -
tratare de demostrarse con el presente trabajo. 
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EL NACIDNALISMO ALEMAN OJRANlE EL SIGLO 
XIX 

2.1 Alemania dln:inte l.a A3valuci01 Francesa. 
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Cuando Federico II ascancliO al. trono ce- Prusia; _Al!! 
man:if3. no contaba CQ'1 gn:uices estados, no hab:1a un senti
miento de integraci(ln nacicnal y eran pocas l.as manif'es
taci01es l.itere.r:ias, artisticas y cultural.es autentica
mente al.emanas. 

FUe despu~s ce l.a B.Jerra d3 Siete Años cuando Pru
sia comenzO a ejerCEr cierta hegamonia en el. norte d3 
Alemania, l.l.ega.ndo a ser ccnsiderada como potencia euro
pea,. independiente, autos~f'iciente y capaz ce subsistir_ 
sin necesidad de al.ianzas. 

Junto con Prusia se emanciparon d3 l.a influencia 
f'rancesa Ea.viera y Sajcnia, las cual.es, desde entonces 
hac:tan causa co:nén con P.ustria; de esta manera, Prusia y 
Austria se convirtieren en sa1vaguarda de l.as l.ibsrta
d:ls de l.os territorios alemanes ante e1 exterior. La -
emenc.ipaciO'l al.emana respecto a Francia amplié) sús di- -
mensicnes d3sp~s d3 que Alemania c:Ssarral.10 una litera
tura mas pz:opia apoyada en l.a JlustraciOn europea dal. Si 
glo XVII~ Al respecto Max Aub comenta l.o siguiente: - -
"EL prodigiosa d3senvol.vimiento cultural. eleman, de· 
Leasing a 1-Bine_,_ exig:ta una revolución d3moc:n!tica, pero 
Pnisi.a l.a ahogb, Uls grandes obras de la l.itenitura ele 
mana d3 ese tiempo; Emilia, lhl.otti, Nathan, G:Jetz, -- -
Y.erther, Los bandidos, Intriga y amor, B.Jillenno Tel.1, _ 



2l. 

1 
Don c.arl.os, son cfescfe l.uego literatura de combate, pero -
Clnicamente tuvieron cantcter revolucionario en el terreno 
del. esp:tri tu." (l) 

Esto no quiere cfecir que anteriormente en Alemania -
no se gozara d3 cierta incfepencfencia espiritual, es evi
cfente la originalicad cfe su sistema teologice que fue el.tf 
eJe ··en el cfesarrollo cfe otras ciencias,: sin embargo, lo -
cierto es que este patrimonio solo perteneci.a a un sector 
cfe la población. El hecho cfe que las universidades domi
naran el campo cultural_ provoco que las clases altas se• 
s::iJ'lt."tere.n al· márgen da esas influencias y se inclinaran 
por l.as corrientes francesas más universalistas. 

Pero durante l.a segunca mitad ci3l Siglo XVIII, al re 
forzarse pol:tticamente Prusia y Austria, y con el surgi
miento cfe un movimiento netamente alemán' apareció en em
brión el. esp:tritu nacional y ccn ~l las dos corrientes f!_ 
l.osOficas, la intuición y l.a investigación, que se dasa
rroll.aron paralela y combinada.mente, atray~ndose y IBpe
l.i~n.dose, para expresar entre ambas una conciencia origi
nal. 

"03spertado da golpe y fortalecido .. i::'?r su profundi
dad y maduIBz, el esp:tritu de la nación •••. supo dasarro-
ll.ar una ;Literatura pootica propia, gracias a la cual pu
do formarse una amplia y nueva concepción dal mundo, in~ 
riormente ccntradictoria todav:ta en muchos aspectos, es -
cierto, pero en su conjunto bastante armonice, esta lite
ratura tuvo en seguid9. la inap:rBciable virtud cfe que no -
quedo limitada a una parte de la naciOn, sino que abarco_ 
a la naciOn entera y, no sOJ.o eso, sino que fue ell.a, en_ 
rigor, __ la que por vez· primera le infudió la conciencia. c:E 
unidad." (2) 
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D3 esta manera las acciones y fama ce Fecerico II y 
el cesarrollo literal'io propio llevaron a la nación ale
mana a sentir y necesitar su ince~enciancia, la autostina 
ción y la conciencia d3 si mismos, 

H9.cia 1790 el Imperio alemé1n, gobernado por Laopol
do II, estaba formado por dos mil territorios indepen.;.. -
dientes: cincuenta y un ciudaoos libres, entrB las que -
destacaban Hsmbu:rgo, Bremen, l\Uremberg, Ausburgo, Lll.m y_ 

Francfort cial Meno, habia tambii:1n cerca d3 cincuenta - -
principiados, los cuales eran adninistrados por un obis
po, los principados ·seculares ascendían a casi doscien
tos y estaban bajo el dominio ci3 pequeños prlncipes que, 
ante todo, buscaban la permanencia en el estado ce cosas 
y nuevas formas d3 tributación, mientras que en el terre 
no politico simplemente vegetaban, 

Por su parte Austr:b y Prusia permi tian a cada uno -
de sus estados tener Dieta y Actninistracicn propias, - .. 
unas mé1s sujetas que otras al poder central que era eje!: 
cido cada vez con mayor rigor absolutista.. A estas gra!:!. 
des casas seguian en importancia las casas de Wettin cu
yo jefe era el Elector de Sajonia, la ce Wittelsbach con 
el Elector de Baviera al frente, los territorios. ce - -
H9.nnover y Bi"unsavick encabezadas por los Wslf' y los pe
queños principados d3 Wurtemberg y H3sse, 

En al.tima instancia la Alemania ce la i:1poca segu:r.a_ 
siendo una noción geograf'ica mé1.s que una unidad poli.tica, 
económica o .social, el podar se encontraba repartido en_ 
una infinidad ce principados, estados, señorios y burgos 
cada cual con sus propias iceas ce autoridad y sobara- -
nia,. Sin embargo, como hemos dicho mss arriba, Prusia ·y 
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Austria comenzaban a c:Esarrollarse como granees estados, 
como naciones inc:Ependientes con pacer propio y origi- -
nal r Con ello Francia virtualmente perd:ta campo en pal!, 
tica exterior quedando reducida casi a la nulidad. 

Al estallar la Revolución Francesa se c:Esató en el 
pa:J:s un movimiento nacionalista basado principalmente en 
el militarismo, en medio ce todo el cesorcen revolucion~ 
rio, los franceses adquirieron conciencia de su unidad y 
lograron ic:Entificarse plenamente como una nación mocer
na, As:t, cano dice A. Soboul, "Su caracter:J:stica esen
cial -ce la Revolución- es la d3 haber logrado la unidad 
nacional cEl pa:ts mediante la cestrucción cEl ragimen se 
ñorial y las órcenes privilegiadas," (3) 

EL procaso revolucionario fortaleció a Francia c:E
volvi~ndole, hasta cierto punto, la influencia perdida -
en el continente europeo, La gran energ:ta c:Esatada por_ 
las fuerzas pol:tticas, económicas y sociales emergentes_ 
cesbordaron el marco nacional y prosiguieron su camino 
al exterior, Las ic:Eas revolucionarias sirvieron como -
catalizador para una serie ce movimientos similan:is en -
toda 8..lropa, todos ellos efectuados por las mismas "fuer_ 
zas y persiguiendo los mismos fines, Las cortes cel ·re~ 
to d3 8..lropa al verse fuertemente .amenazadas emprendie
ron conspiraciones contra Francia, Sin embargo esta re
sul tO vencadora principalmente porque fue el pa:J:s que 
contó con el apoyo colectivo d3 la nación encausado con_ 
vigor extraordinario hacia la Clnica meta d3 la guerra, -
Es claro que para hacar frente al pocer:J:o fran~s "H:i.c:ta 
falta una renovación a fondo que permitiera concantrar y 
poner en tensión todas las fuerzas disponibles, no hab:ta 
otro· camino que cespertaro a una actividad conciente ce· -
s:t misma aquellos esp:J:ritus dormidos d3 las naciones que 
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hasta ahora los hablan dado ce un modo mas bien instinti 
va." (4) 

"v.eltburgertum", ciudadan:ta universal, era la pala
bra que IBgularmente era pronunciada por los alemanes 
cuando hablaban de la A3vcil.ución, d3 hecho ellos CBIB- -
c:tan. ce un ~rlTlino intermedio y preciso cano el de neli1f;~ 

ciOn. 

Los acontecimientos revcil.ucionarios tuvieron efec--. 
tos disparBs en los territorios alemanes. 801.o en Pena
nia y Westfalia, granees centros industriales, se IBgis
traron movimientos ce opinión y e~tusiasmo por la igual
dad, la libertad y la fraternidad. r:B manera general- -
los pensadores al.emanes estuvieron al· principio en favor 
ce las id3as rBvo1.ucionarias, sin embargo a medida que -
avanzaba la Aevol.ución y sus activadaces expansionistas, 
su visión d3 les coses cambio. 

El pensamiento alemán consid3raba los iceeles fran
ceses como un sistema atractivo pero abstracto cuya apli 
caciOn en Alemania no era pensado seriamente, Ambas so
ciedaces estaban separadas por· una divargancie esp:i.ri.- -
tual que se hizo mas clara a partir ce la evcil.uciOn d31 _ 
movimiento IBvol.ucionario hacia la violencia, y por un -
abismo en cuanto a ?Balidad3s practicas se rBfieIB. 

EL reformismo al.aman no puec:B ser entendido al mar
gen c:Bl orcen establecido y c:B sus sostenedorBs que lo -
d3ben todo al Estado, Kant y sus disc:tpulos, Farsar y 

Go?"rBs, persisten en la icea ce que la libertad, aspe- -
ciál.mente la pol.:ttica, s01o pued3 usarse ccil.ectivamente_ 
despu~s d3 una educación y moral.izaciOn indiviciJal •. "P~ 



25 

ra fundamentar c:i.ent:r.f:i.camente la libertad y la morel.:i.
dad Kant no encontró n:i.ngtln otro recurso si.no el ce ce
jar el sujeto completamente a s:t m:i.smo, es á3c:i.r a su- -
conc:i.enc:i.a y pensamiento:" (5) Kant concil:i.O en su fil g_ 
sog:!a crltica todos los ángulos de la existencia humana, 
conocimiento, moral, ral:i.g:i.On, arte; mediante el con ce~ 
to de libertad, :i.nd:i.v:i.duel como g:n..ipel, fue que llego a 
concebir la historia cosmopolita. 

La revoluc:i.On aporto pocos camb:i.os a la actitud hu
man:tstica y aristrocl"át:i.ca trad:i.c:i.onel el.emana. Cespu~s 

ce la d3cepc:i.On, la mayorla de los pensadores al.emanes -
de la época se consolaron persuadiéndose da que Alemania 
conservaba el. privileg:i.o d3 una cul. tura y un sentimiento 
moral superior, que ten:ta el ceber d3 irre.d:i.ar el mundo, 
&Jrge as:t la idea cl3 la Alemania eleg:i.da por el esp:tri tu 
para trabajar en el perfeccionamiento d3 la a..il. tura hum~ 
na. Ya entonces 8.Jillermo ce 1-\Jmbol dt cl3c1a en :referen
c:i.a a los alemanes lo siguiente:" .•. ceben d3 ser el es
pejo más puro de las potenc:i.el:i.dades humanas, los grie
gos ds los tiempos macemos."" (6) Ce esta manera el. mo
v:i.m:i.ento nac:i.onelista en Alemania comenzo siendo un. gru
po d3 ideas generares por el. movimiento filosOfico
pstkant:i.ano que se trad.Jjo en practicas pol:tticas y eco
nómicas nacionalistas. Estas iceas adquirieron verdade
ra importancia histórica cuando se convirtieron en la ar 
madura intelectual ce la creciente :reacción. 

11-';"Gottfrie d van H3 rden (l ?44-J. 803) fue uno c:B 1 os Pr"i 
meros alemanes que durante los quince años posteriorss a 
la Aevoluc:i.On d3sarra1.ló una filosof:ta d3l cesenvolv:i- -
m:i.ento de la humanicad opuesta a la icea ce universal~ 
ciad del progreso individual, en su Filosof:!a ce la Histg_ 
ria c:B· la 1-\Jman:i.dad sostiene que no puece· haber un p:rG.-
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graso hacia el perfeccionamiento ce la . humanidad fuera -
del 6mbito ce la colectividad nacional. "H3rcer hab!.a -
supuesto que el bien supremo para los hombres ere. el ~ 
tivo de sus icentidades, pues la espontaneidad y la di

versodad son las leyes de la naturaleza y el progreso. -
¿Qué es mS.s puro y más revelador del yo interno que el -
lenguaje -con tal que no esi:É mezclado con elementos de 
otras lenguas?" (?) H3ri:Er otorgó al pensamiento alemS.~ 
la sustancia misma cel nacionalismo étnico lingu:tstico -
que el romanticismo pol:ttico alemE!.n tomo por su a.Jenta,_ 
un nacionalismo que exalta el 'voksgeist'. Como en la_ 
esfera i:El arte, H3rder viO en la lengua un contenido n~ 
cicnal, nuevo orgullo cel pasado com~n alemE!.n, Da a la_ 
ii:Ea nacional un producto histórico orgE!.nico con i:Ensadc _ 
en el pueblo, que pasa a ser el sustituto ce la conCEp.
ciOn tradicional del Estado como Organo jur:tdico-pol:tti
co, apareciendo el pueblo como el representante orgánico 
y personal de la Nación. A este ser nacional atribu:ta- -
una significación superlativa, el patriotismo llegaba a_ 
ser la piedra angualr sobre la que se elevaba el valor -
humano, el pueblo era la Qnica clase en el Estado a la 
que pertenec:tan tar¡ito el rey como el labriego, en base a 
esta ii:Ea nacionalista se exig:ta como respaldo para el -
desarrollo pol:ttico y social re Alemania la unificaciOn_ 
nacional en base a la unificación territorial y a la ho
mogenizaciOn re actos ce tipo acministre.tivo, El nacio
nalismo pregonado por H3rder tiene la rar-a_caracter:tsti
ca ce no ser chovinista ya que reconoc:I.a que, d3ntro d3_ 
la variedad nacional, la raza humana compart:I.a o .formaba 
una sola especie, es decir, no consii:Ere.ba por naturale
za superiores a los alemanes sobra otras naciones. 

Uno d3 los movimientos mS.s influyentes centro del -



2? 

quehacer pol:ttico d3 la ~poca fue el romanticismo que- -
ejerciO particular influencia sobre el nacionalismo ale
msn. Lho d3 los principales promotores d3 este movimie!l 
to fue Fecerico Leapoldo van H3.rd3nberg, llamado Noval.is 
(1 ?22-1801 ) , qui~n propuso en 1 799 una nueva fil osof:ra -
pol:ttica en la que se exaltaba la autoridad estatal, au
toridad que¡, segQn ~l, hasta entonces estaba escasamente 
reconocida. Compart:ra con 1-Brder las ic:Eas acerca cel -
Estado y de la Historia, veia en el Estado una cuestión_ 
pol:ttica y cultural, en sus escritos que encontraba una_ 
clara ic:EntificaciOn entre el Estado y el patriotismo, -
resumiendo que la culture. era un producto. d3 la relación 
existente entre el ser humano y el Estado, 

Para ~l le. germanidad era com(jn a varios paises
llegando _a considerar el mundo coma pat_ria germana, den
tro de esta mezcla de cosmopcil..itismo e individualismo ~ 
dica la concepción que tenia d3 Alemania como misionera_ 
de la civilización, 

Otro importante precursor del romanticismo fue Fe~ 
rico Schlegel, qui~n pensaba que cada estado era un indi:_ 
viduo autónomo en todos sus aspectos ya que es amo y go
bernante ce si mismo, can leyes; tradiciones y costum- -
bres especificas, Sostuvo en 1791 que todo se derivaba 
d3 la peculiaridad nacional, este elemento estaba vincu
lado estrechamente a la continuidad histOrica y humana,
asi, cuanto mss pura se mantuviera una raza, tanto mss -
puras resultar.tan sus tradiciones y c~stumbres, y mSs f~ 
cil se logre.ria constiiru:i:r una-NaciOn, 

Este importante patrimonio iceológico para el movi
miento d3 unificaciOn en Alemania· fue principalmente pr.2_ 
movido por la corriente filosófica y politice d3l roman-
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ticismo que ck3j0 sentir s1.;1 peso, durante y cespuss de- -
J.as G.lerras d3 Liberación, A continuación sera cesarra
J.J.ada esta importanu: etapa d3 J.ucha por ].a cefensa y J.a 
unificación a:Lemanas, 

Antes pacemos d3cir que el romanticismo anhelaba el 
retomo a J.a Edad il/eóia -no as:!. J.os clásicos eJ.emanes- -
que buscaban J.a J.uz d8 J.a razón-, era un movimiento que_ 
sin dajar cl3 ser burguSs, acmiraba el feudalismo. Los -
románticos se opusieron aJ. evolucionismo y universalismo 
franc.Ss con e:l. iceelismo y e:l. tradicionalismo, asi, ad3-
más ce convertirse en e:l.iados ce Estado, promovieron e:l. 
nacionalismo y el pangermanismo. 

Para un contemporeneo ce los romemticos, Enrique- -
H3ine, estos: "Quisieron rastaurar la Ecad Media catOli
ca, porque sospechaban que hab:ta en el:l.a muchos sagrados 
recuerdos ce sus antepasados y de su naciona:l.idad primi
tiva, conservados bajo otras formas, Estas re:l.iquias- -
manchadas y mutiladas cespertaron en su a:l.ma viv:tsima- -
simpat:ta y cestarraron a]. protestantismo y aJ. J.ibera:l.is
mo que se esforzaban en d3moler can todo· e:l. pasado cató
lico esos restos sagrados cel germanismo," (8) 

2,2 Las aterras d3 Liberación, 

para Ramos ffiiveira, la recuperación ce J.a base na
val ce Talan en 1793 marco la primera ce tres etapas in!_ 

~- ciales en J.a carrera pol:ttica y militar d3:1. joven Napa -
leOn B:Jnaparte, la segun da fue, cuan do en l 795 d3fen dio_ 
a 1a Convenc:i.On d31 ataque monárquico el 5 de octubre, y 

la tarcara, fue la victoria militar re Campo Formio, so
bre la coa:l.iciOn formada por Austria, Italia y Alemania, 
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que culmino con la firma del Tratado de Campo Formio en_ 
octubre de l 797. 

Posteriormente y siendo ya una figura relevante en 
la vida pelblica francesa, l\epoleOn se embarco para EgiP
to buscando establ_ecer la hegemon:ra francesa en el Medi
terráneo Oriental, Sin embargo su expediciOn fracaso y_ 
el corso tuvo que .regresar a Francia que entonces _se en
cantraba deprimida y defraudada por el Directorio, Ante· 
tal situación el 18 Brumario del año VIII (9 d3 noviem -
bre de 1799) junto con Siey~s y D..lcos encabezo un golpe_ 
d3 Estado que lo convirtiO en Jefe del Ejecutivo, can el 
-t:ttulo d3 Primer COnsul, y en jefe de las fuerzas arma -
das francesas, 

03sde el momento en que l\epoleOn tomo el pod3r se -
avocó a implantar una dictadura legal basada en la Cons
ti tuciéln del 25 d3 dicimbre y me diente la a.Jal , en muy 
poco tiempo, llego a dominar todo el Poder Ejecutivo
tras la pantalla que ofrectan Siey~s y D..lcos. 

Ya en 1801 Francia era la potencia rectora del Con
tinente, ésto queda cemostrado con el caso alemS.n. Coin 
cidiendo con la victoria de Marengo sobre Austria el 14_ 
de julio, se avanzaba sobre Alemania, no quedando a los_ 
aliados otra salida más que pedir la paz, verificada. el_ 
6 d3 marzo d3 1802 con la firma de los tratados de Lun~
ville,. Posteriormente se reanudaron las negociaciones ... 
de Aasttat, que hab:tan quedado inconclusas en 1797, y 

que ten:tan como finalidad compensar con territorios d3 
la derecha del Rin alemán las expropiaciones hechas en 
la izquierda. del Rin a los emperadores alemanes, 

03 esta manera se acordo dividir los estados ecle -
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ciS.sticos y la mayorla d3 las c-luc:lac:Es imperiales entrB_ 
los prlncipes afectados, repartiéndose ll2 territorios -
con l:º que Alemania perdió casi un séptimo d3 su poble.tm... 
ción. EL gabinete fran~s logró configurar una nueve.
Alemania, sacando el mejor partido d3 los tratados de- -
paz, rompió con la estructura que Alemania ten:ta d3sd3 -
la Paz d3 Westfalia, mirando los lazos d3 unión que ha
bia entrB Austria y Alemania y fortaleciendo, en cierta_ 
medida, a los estados medianos que potencialmente eran -
aliados franceses, 

Para completar esta labor, el genio d3 i\19.poleon ... 
ic:Eó la confederación c:El Rin que integro a un total re:_ 
l6 estados alemanes, entre los que restacaban Baviera, _. 
Wurtemberg, Bact=n, H3sse 09.rmstadt, N3.ssau y Barg, y .que 
quedó formalmente establecida el l2 oo. julio d3 1806, 
La ic:Ea central era crear una federación ruyos estados,
en conjunto y por separado, dependieran y apoyaran la p~ 
litica francesa, EL emperador Francisco II renunció el_ 
trono en a~osto pasando as:!. a la historia el Sacro. Impe
rio Romano, 

03 esta manera, la interver.ciOn -francesa significo_ 
"una gran simplificación .d3 la complicada geograf:ta pol! 
tica: d3 Alemania, comprometiendo la supresión d3 ciento_ 
veinte pequeños estados, llevados a Paris en l803 a con
secuencia d3 las compensaciones que .tuvieron que ofrecer 
los princ:i..pes alemanes que se resistieron a las conquis. 
tas francesas al d9fendsr sus posesiones en el lado iz
quierdo d3l Rin, Fuera d3 este 1 Acto d3 IV'ediaci6n 1 como 
fue llamado, ah:t emergió una Alemania más manejable y f~ 
cil de unir, y en Oltima instancia más formidable para .J11t 

su vecino d3l oeste·:" (9) 
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Par otro lada, la ccronación oo l\BpoleOn l2 da diciembre_ 
i:E 1804) y las crecientes presiores expansionistas fran~ 
sas mad.Jraron la recisiOn austriaca i:E formar parte ca la 
alianza anglo-rusa, concertada a principios d3 1804, se -
integraron a ella también fuecia y el reino i:E ~poles-S!, 
cilia, mientras Prusia persistí.a en una tibia neutralidÉid 
no canpartida por los estados alemanes meridionales que -
se inclinaban por Francia, 

A fines de 1805 el ejército franoos venció en l.Il.a a 
Austria y en la ailebre batalla i:E Austerlitz a Austria y 

Rusia, despu~s de ello se firmó la Paz de Presburgo que -
desmantelo al Imperio H:ibsburgo, Venecia regresó al reino 
de Italia, el Tirol a EB.viera y sus territorios en fuabie. 
a Wurtemberg y Bad3n, Gana para el gabinete franoos Pru
sia habia renegado d:l su misión europea manteniendo su- -
neutralidad a lo largo del conflicto deb:f.a ser despojada_ 
d3 Silesia que, junto con las pa:tses denubiados, Bresabia 
y Ucrania, serla una indemnización para Austria que a pa!: 
tir d3 entcnces formarla el muro europeo en el Este, 

Poca queda, pu~s, d3 la antigua Europo. y, sob= te.
do, d3 AJ.emania, el emperador franoos eje1·ce un danini.o -
casi absoluto sabre el.la, seriamente medita N3.poleOn el -
plan d3 craar un nuevo cuerpo d3 prlncipes electores que_ 
le si:rva d3 tapón contra Prusia e Inglaterra, con base en 
esta icea se craa provi~onalmente el D..lca.do d3 8'lrg, En 
teor:ta este ducado estaba llamado a ocupar el lugar que -
cejaba la ind3cisa Prusia, Francia necesitaba d3 un Esta
do que dominara en el Norte, marcando la pauta a 9.Jecia y 
Diname:rca, cerrando el Sund a los ingleses y aislando a -
R.Jsia, 
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Para formar el D..Jcado de Eerg, Napoleón ordeno la 
ocupación d3 varios distritos prusianos, ~sto obligo a 
f8d3rico 8.Jill.ermo II de Prusia a entablar una alianza 
defensiva con Rusia, además de ~sta sólo apoyaban el. mo
narca prusiano el EJ..ector de Sajonia y algunos pequeños_ 
estados 031 Norte de Alemania. Al mismo tiempo apareció 
en Prusia un poderoso sentimiento patriótico espoloneado 
por las humillaciones sufridas, que movió al rey, tan- -
opacado hasta entondes, a lanzarse a la acción, Este h.:!:_ 
za llegar un ultimatuni a las franceses en el que exigia_ 
la inmediata evacuación del Sur de Alemania, 

Francia acepto el. desafio y se libraron entonces- -
las 13atsl.las de Jena y Averstadt, el 14 de .octubre, can_ 
las cuales quedó decidido el conflicto, un sola dia fue_ 
suficiente para acabar can la gran obra que emprendiera_ 
Federico el Grande, Napoleón se dirigió a Berlin; des-
pu~s t:E ocupar todo el Norte de Alemania los ej~rcitas -
franceses fueron en busca de los rusos, la lucha comen
zó a principios de 1807, pera se decidió hasta el mes de 
'junio cuando cayeron Rusia y Prusia en Freilan, 

La paz con Francia casto a Prusia el ce ce r todas- -
las posiciones al Este del El.be, entregar sus fortalezas 
y el compromiso c:E tener un ej~rcita con no més d3 42 mil 
hambres, Bonaparte tuvo asi elementos para formar el- -
mino de \l.estfalia con los territorios entre el El.be y -

el W3sser y las estados de H3sse Cassel. Can esta opa~ 
ciOn Prusia perdió más de la mitad d3 su territc:irio y p~ 

blaciOn, las reparaciones fueron evaluadas en 1,129 mi
llones de francas pagados durante los das años que duró 
la acupaciO'l. 

Par su parte Austria que se encontró d3 nuevo sola_ 
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frBnte al monstruo imperial se lanzo de nuevo a la gue
rra da julio de lB09 pero una vez mEl.s fue vencida, 

Eh este momento el podar napcileónico parecia estar_ 
mejor ccnsolidado que nunca, sin embargo entro de nuevo_ 
el "factor.nacional" que daterminó la situación en Euro
pa Central. Como atestiguo Madame de Steal, surgió une_ 
raza y una nueva nación cuando se desp'ertó la conciencia 
histórica entre el pueblo alemán, 

Esta afirmación nas permite hacer la siguiente re
flexión: Las conquistas napoleónicas provocaron un sent.!_ 
miento encontrado entrB la clase media alemana, y mues
tra de ello fue un g~n espiritu de la ~poca, Goethe ,- -
quien considaraba al prusianisma en estado de barbarie y 
además daba la bienvenida al genio napcileónico felicita!'.!. 
do sus conquistas en Alemania, Asi, el mEl.s granda poeta 
lirica alemS.n no hizo contribución alguna a las Guerras_ 
da Liberación, no obstante, para muchos la obra litera
ria da Goethe libero el intelecto alemán de la influen
cia francesa. 

A partir de Gaethe, el conflicto entrB la Ilustra
ción y el "Strum und Orang" se convierte en una lucha- -
ideológica mS.s que literaria, Cesde entcnces, y con es
pecial fuerza en Alemania, surge una visión dal mundo... -
que na se circunscribe mS.s a la geometrla y la mec::El.nica, 
el ardan da las cosas no es visto ya como la darivación_ 
lógica de la verd9.d,._sino como producto de lo genecil.Ogi
co, de lo originario, Se descubrirEI el papel de la Hi~ 
toria en el acontecer de los pueblos; de paso, la intui
ción, el daseo y el sentimiento :rBcuperan:!n sus dernchos 
perdidos gracias el movimiento romS.ntico; 
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Por todo ~sto Gcethe representa el hito histórico a 
partir ci31. cual surge el llamado 'Esp:tritu Alemf!n' que -
patentiza todas las manifestaciones art:tsticas, cultura
les y sociales de la Alemania decimonónica·: 

Eh este sentido, los sectores intelectuales alema
nes 'fueron voceros importantes ci31. movimiento nacionali~ 
ta de liberación ya que 'fueron ellos quienes primeramen
te sintieron y rescataron las creencias religiosas, el -
orgullo linguistica, las leyendas y tradiciones, y se B!:!_ 

cargaron de las producciones human:tsticas genuinamente -
nacionales. 

"Las guerras de liberación en Alemania, mientre:.s- -
son memorables porque marcaron la destrucción del poder_ 
naptil.eónico en Europa Central, ctil.ocaron la semilla de -
aquel fuerte sentimiento de lealtad a Alemania, .. el cual_ 
hubo transformado la pol:ttica cel mundo moderna. Por- -
prime.re vez los alemanes fueron poseedores de una pasión 
cornl.'.ln • " (l O ) 

Sorprendentemente Prusia se coloco al frente del mo 
vimisnto de liberación. P.l mis:no tiempo la influencia -
ele las ideas de la filosof:ta y la li~ratura pangermani~ 
ta recorrieron el pa:ts y el gobierna. Elarl:tn se convir
tió en la sede del movimiento romf!ntico, Fichte, Sche- -
lling, rarclenberg, H3gel y Schleiermacher enseñaban en -
la racien funda.da Universidad de Barl:tn y escribian so-
bre el Estado, la unificación y la libertad alemana. 

Al.'.ln entre los gobernantes hab:ta verdaderos patrio
tas y demócratas, entra ellos figuraba el Baron de Stein, 
quien además de pr011over un vasto programa de reformas 
politicas, económicas y sociales, fue uno de los pocos -
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estadistas ca.pacas d3 discernir que, para que se diera -
el resurgimiento militar d3 Prusia, era necesario conce
der e:l autogobierne y dar más atención social al campes.!_ 
nado. Como dice Fishsr, la gloria de los patriotas ale
manes, enc.endidos por la derrota de Jena, consistió en -
haber visto el problema prusiano no como solucionable- -
como una simple reforma m_:i?-itar, sino como una cuestión 
de dimensiones nacionales, D3 esta suerte fue una tra~ 
dia para 1 os nacionalistas alemanes que el fermento sen
timental de las 8.Jerras de Liberación no fuera suficien-. 
te para provocar la unificación, 

03 esta forma, durante la primera ~cada del Siglo_ 
XIX se registra el t:!nico punto en la historia alemana- -
dance el grueso de movimientos intelectuales d31 pais se 
unen y complementan con la capacidad administrativa y mi 
1 i tar de Prusia. 

Federico GJillermo da Prusia, asediado por el cla
mor nacional que le empujaba a las G.lerras de Libera- -
ciOn, no se decidió a actuar sino hasta que estuvo lista 
la alianza con Rusia, por su parte Austria permaneció- -
neutral, 

EL apoyo austriaco era muy necesario para la liber~ 
ción alemana, y aijn para su unificación, Pero para la -
Austria de lllletternich er13. peligrosa una Alemania unifi~ 
da, Mientras los estadistas prusianos confiaban en la -
fuerza de las armas para expulsar a 1\6.paleón, MB-t-ternich 
confiaba en let diplomacia, quer:ta negociar la resocupa
cidi francesa en el Rin y, al mismo tiempo, crear una- -
diseminación de estados alemanes sujetos a la influencia 
austriaca,. 
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lha vez que canto con el apoyo ruso, el ray prusia
no lanzo una proclama que recibió fuerte raspal do por -
parte de las juventudes alemanas que se integraron de in 
mediato al ej~rcito regular: Bonaparte d3rrotO al ej~r= 
cito n.iso-prusiano en Lutzen y Bautzen en mayo de 1812,
sin embargo le falto fuerza para dar el golpe _final por_ 
lo que en junio tuvo que firmar el armisticio, Llego el 
momento en que Na.poleOn se encontró solo, aislado y aco
rralado por los ej~rcitos de Prusia, Pusia, Ing'.Laterra -
España y Austria. EL 18 de octubre su ejército quedo -
deshecho en Leipzig, 

As:1 Alemania quedaba libra del yugo fran~s. "Q.ian 
do las poblaciones enteras, en rainos bien orcenados, -
abandonaron y entragaron a las llamas sus solares tradi
cionales, a los que se sent:Ian vinculados incluso por -
los lazos de la religión, cuando grandes contingentes de 
hambres habituados desde siempre a una vic:B pac:Ifica y -

apacible empuñaron las armas, cuando se dieron por fin -
al olvido las viejas querellas para unirse d3 verdad: s~ 
lo entonces se logró cerrotar al enemigo, racobrar las -
liberta.res perdidas y hacer que Francia se raplegase a -
sus fronteras, que el r:to d3sbordado volviera a su cau-
ce·;" (ll) 

1\8.poleOn hab:ta facilitado, hasta cierto punto, la -
unificación alemana borrando del mapa a muchos pequeños_ 
principados, pero atjn as:t, Alemani.a segu:ta siendo una i~ 
tegraciOn ce 39 estados soberanos. Ere. 1813, la_ imágen_ 
que poco antes era de liberalismo y libertad se hab:ta e~ 
fumado, Alemania cespu~s ce la liberación no era la mis
ma que Fichte hab:ta inundado con sus discursos. 

Sucesor d3 H3rder y flbvalis, en cuanto al pangerma-
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nismo filosófico, Johann Fichte mencionaba la imperiosa_ 
necesidad d3 fomentar a los ciudaoonos el OJlto a los va 
lo?Bs nacionales·: 11/Sdiante la autarquia total nacional, 
la econom:l:a planificada, el sistema d3 cuotas d3 import~ 
ción, la inflación disimulada, la moneda bloqueada, el -
armamentismo intensificado, la protección d31 espacio v~ 
tal, la ocupación y coordinaci.On de territorios y el cu!_ 
to ciego al nacionalismo, Fichte intentaba dotar a Alem~ 
nia de las condiciones económicas necesarias para unifi
car a sus estados, La organización estatal que propone_ 
Fichte no es el mero aglutinamiento d3 inst:ituciones que 
se basa y respeta los derechos individuales, sino que es 
la cond3nsac:Lon d3 voluntades que se funden patriotica
mente para fonnar una nación. 

"Pueblo y patria en esta significación como porte.
dar y prBnda de la etemiood telt'.lrics y como aquello que 
pued3 ser eterno en este mundo, esté\ ml'y por encima d3l 
Estado en el sentido corriente de la palabra.... El Est~ 
do quiere ciertos derechos, paz interna y que cada uno -
con su trabajo encuentre sustento y la base de su exis
tencia f:l:sica, mientras Dios quiera consentirsela; To.do 
~sto es medio, condición y estructura d3 lo que quiere -
en el fondo el amor a la Patria, del florecimiento d3 lo 
eterno y divino en el mundo, cada vez mél.s .i:iuro, mSs per
fecto y más acertado en evolución inf'ini ta. Precisamen
te por ~sto, este amor patriótico debe IBgir al Estado 
ccrno autoride.d t'.lltima suprema e ind3pendiente:" (12) 

Para Fichte, hay que eliminar el patriotismo falso, 
e.se que nos engaña OJando alabamos todos los actos d31 -
gobierno, ~ste cebe ser sustituido por aquel que busca -
la IBalización de los fines d3 la humanidad en el Estado 
y la N:lción. 03 esta forma: "El cosmopolitismo es la va 
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luntad d3terminante d3 que la finalicad da la asistencia 
humana sea efectivamente lograda en la especie humana, -
EL patriotismo es la voluntad ci3 ver lograda esta final~ 
dad primerameni::9 en la nación d3 que somos mie:rt:ibros y e~ 

tendida a ccntinuaciOn a la humanidad entera.,, Todo ho!!!. 
bre con sentimientos cosmopolitas, al estar limitado a -
su nación, acaba necesariamente siendo un patriota, mie~ 
tras que aquel que en su nación es un patriota el más p~ 
d3roso y ferviente es prBcisamerite por eso el ciudadano 
cEl mundo más ferviente tambie!n," (13) 

ce las invasiones napoleónicas se c:Erivaror:i los di~ 
cursos que hicieron ci3 Fichte uno ce los profetas d3 la_ 
Alemanj.a unificada, en ellos insistí.a con vigor en la m~ 
siOn salvadora de Alemania, haciendo e!nfa~is en el caráE 
ter original y primario c13l pueblo alemán, Para eil, los 
alemanes son los t'.lnicos que están 11.enos d3 vida, l.os -
creadores y productores de cosas nuevas, porque son hom
bres originales poseedores del Espi.ritu l\Bcional. 

A diferancia d3 !-ercer y Noval.is, Fichte consic:Era_ 
que la historia es incapaz de dar un consejo dtil, solo_ 
basta l.a razón para que un pueblo cumpla sús 'd3beras, . ....._ 
ci3l pasado no poc:Emos obtener ningt!n conocimiento exper!, 
mental: la luz sOlo es una, y esa es l.a razón. 

Otro nacionalista de l.a época, que ac:Emás ten:ta ten 
rencias liberales, fue el pr:tncipe d3 1-'erc:Enberg, colab~ 
radar y continuador ci3 l.a obni d3 Stein en los asuntos· 
actninistn:ltivos ci3 Prusia·: El propon:!.a, discretamenb:i -
un reparto d31 imperio alemán entre Austria y Prusia, -
siendo éste t.11.tima la elegida para encabezar la Confed3-
ración del Norte de Alemania. Asimismo, eu-nsi:::braba que 
el podarlo fre.noos estaba basado en un fuerte aparato es 
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tatal, i:ior lo que d3cidió reformar la estructura social_ 
alemana. "E1 burgu~s y el campesina tendrlan que estar_ 
asociados a la vida del Estado, pero el pod3r seguirla -
perteneciendo al rey, las castas d3saparecar:tan pero se_ 
conservarla la autoridad d3 los Junkers," (14) 

Eh un principio la abolición d3 las d3rechas feuda
les se mantuvo en pie, pero la distribución d3 la tierra 
fue un fracasa ya que en 1811 las junkers se resistieron 
a la elaboración de una reforma agraria~ Por otro lado, 
despué!s que las reformas d3 H3rdenberg reintegraron a -
los jud:tos a la sociedad alemana, surgió una reacción ª!J. 
tisemita encabezada par Joaquin Van Armin y por Van d3r_ 
Marvitz, movimiento que no tenia fundamentos racistas, -
pero estaba basado en la tear:ta d3 que los judios consti 
tuian un estada aparte centro del estado alemE1n, casa -
que dificultaba la unificación nacional. 

A pesar d3 la existencia d3 cierta corriente libe
ral , en Prusia el centro seguia regida por la autocracia 
y la burocracia, en las provincias el poc:Er continuaba -
en menos ce los junkers, d3 esta forma las reformas em-· 
prendida~ por circulas liberales tenian un alcance muy -
limitado. 

Ac:Emás d3 Fichte y 1-Brc:Elnberg habia otros influyen
tes pensadores pangermanistas que manifestaban can publi 
cacione_~ las ideas que tenian respecta a la unificacioo_ 
alemana. Lho c:E ellos fue Jahn, qui~n en 1809 publico -
su 1103utsch Volkstum" donda escribió lo siguiente': "En -
1a historia entera da un puebla, su momento mE1s sagrada_ 
es a.iando d3spierta da su inconsciencia, y por vez prim~ 
ra piensa en sus sagradas· d3rBchas, Lh puebla que capta 
su sentido da la nacionalidad con agrado y amor puede -
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siempre celebrar su renacimiento," (15) Jahn en su tiem 
po libre se dedicaba a robustecer fisicamente a las ju-:. 
ventudes alemanas en el campo de la f-Bsenhaide. 

Al mismo tiempo, un campesino hanoveriano, Scharn
horst, junto con c:heisenau, Grol.mann, Boyen y Clause- -
witz, se encargaban de reorganizar al ej~rcito prusiano_ 
convencidos estaban de podsr hacer de la nación entera -
un ej~rcito logrando adiestrar a unos l50 mil hombres, -
pero lo lento del sis:t::ema acabó por desespera!S a muchos 
impacientes patriotas, 

' Otro importantísimo personaje fue Jos~ Garres para_ 
qui~n los lazos de la raza y d3 la sangre constitu:tan la 
base de la unidad popular, " .. , lo igual no puede sepa
rarse de lo igual y la sangre de la misma composición no 
se desmiente por ml.Jchos que sean los canales por los que 
haya sido desviada, Cada estirpe constituye un conjunto 
completo y redondeado en s:t misma,, un v:tnculo coméln de -
parentesco consanguíneo abraza todas los miembros," (l~) 

Cbrres fue conocido como el "0.1arto ·aliado" debido_ 
a la poderosa vahemencia con que predicaba el oido con
tra los franceses basado en argumentos nacionalistas y -
respaldado por la Santa Alianza, sin duda alguna fue uno 
de los pilares en las GJerras de Liberación, 

H::lblemos ahora de Schelling, otro gran sostenedor 
del estado·; Para ~ste romántico los individuos no son 
más que vagos espectros que se desvanecen en el estado 
que es, a fin de ruentad, una totalidad, Sin embargo, 
dentro de esta ne·gaci°': del individuo se otorga un lugar 
.muy especial al al.'emán, Segdn Schelling el dsstino cia -

los alemanes no estaba muy alejado del destino de la hu-
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posibilitado para llegar a la naturaleza humana en su -
parte más alta y más rica, 

TambiE!n hubo un movimiento p~tico nacionalista i!!!_ 
portante en este perlado dentro del cual destacaron 
Carlos Kroner, Mauricio Arndt y Miguel Uhland, Además 
como consecuencia 
primiO el famoso 
tone.es un s:tmbolo 

de las G...!erras de Liberación, se rei!!!_ 
"Cantar de los Nibelungos", desee en
nacianal de Alemania, Fue tomado co-

mo un poema que marcaba una era d3 la historia nacional 
ya que, aunque fue escrito en el año 1190, es claro re
presentante de las manifestaciones artisticas y sensi-
bles de un pueblo que comenzaba a tomar conciencia de -
su individualidad, Para los patriotas alemanes del Si
glo XIX esta obn:t expresaba el surgimiento más puro de 
la singularidad nacional, 

Pe sumiendo, podemos decir que por todos lados se ..:. 
deja ver un claro rechazo a la individualización del -
hombre y .al mismo tiempo un socaramiento d3 las id3as -
universalistas de igua1.dad enarboladas por la Revcil.u- -
ciOn fn:tncesa, Los pensadores alemanes lucharon a toda 
costa por conseguir que su Alemania se liberara y unif,i 
cara, La continua incapacidad para lograr la unifica
ción tuvo un efecto perjudicial sobre la mentalidad al~ 
mana, dun:tnte toda una E!poca se vieron oprimidos por g,!2_ 
be:rriantes, propios y extraños, y durante ese tiempo vi~ 
ron a Francia levantarse hasta alcanzar el poder y la -
gloria. Quizá por ello, los alemanes de esta genera- -
c:iOn, mostraron un creciente resentimiento, no solo di
rigido hacia los extranjeros, sino tambie!n contra las -
tendencias humanistas y un:iversalistas, 'El nacionalis
mo alemán a .partir de entonces, tuvo por caracterlstica 
la amargura, 
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2,3 El Romanticismo y el 1\13.cionalismo Liberal, 

Lha vez derrotados el ej~rcito y el imperio napa- -
leónicas, los estadistas d3 las cuatro potencias vencedo 
ras (Inglaterra, Rusia, Austria y Prusia), d3spu~s de_:: 
firmar la Paz de Paris, el 30 de mayo de 1814, se dieron 
a la tarea de reorganizar pol :tticamente el continente, -
para lo a..lal cual convocaron para el otoño de ese año a 
un Congreso en la ciudad de Viena: 

Los personajes diplomé1-l::;icos congrBgados ah:t, vivie
ron durante veinticinco años bajo violentas convulsiones 
provocadas principalmente por la A3voluciOn francesa, -
eran personas 15umamente atormentadas por los problemas -
de su presente. Antes que nada buscaban la fórmula que_ 
les diera, a sus gobiernos y al continente en general, -
la estebil idad que añoraban del Antiguo ~gimen·.· f\b ob,!;! 
tente su posic.iOn rBaccionaria tenia que salvar adn gra!:l 
des obs~culos. · 

"La demanda de unificación por parte de la pobla- -
ciOn alemana no puede ser separada de la remanda popular 
para la obtención de derechos pol :tticos, El nacional is
mo y el liberalismo estaban interconectados, sin embargo 
la combinación variaba de acuerdo a la persona, clase, -
región y circunstancias, Los dos gigantes entrB los Es
tados alemanes, Austria y Prusia, estaban inevitablemen
te envueltos en esa aspiración; La rivalidad dinSstica 
que las habia colocado una contra otra en el siglo pre
vio, reapareció e'..' la forma de competencia por el lide
razgo ele Alemania, !Vettemich se opuso fuertemente tan
to al naci~nalismo como al liberalismo."" (17.) 
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Su objetivo fue parcialmente logrado, ya que el Co!:l 
greso de Viena abriO una etapa de paz entre las naciones 
europeas, con algunas guerras civiles y el fantasma de -

la revolución merodeando por todos lados y en todo mome!:l 
to; sin embargo, las fuerzas que movieron la Revolución_ 
de ninguna manera quedaron sepultadas bajo el edificio -
restaurado; con los inicios de la Pavolución Industrial, 
adquir?:-eron una nueva fuerza que tendia a invadir toda -
Europa. 

Para el asunto que aqu1 nos interesa, el desarrollo 
de las ideas nacionalistas en Alemania, el Congreso de -

Viena fue una cuestión de relevante importancia, Para -
la mayorla de la poblaciOn alemana, el Congreso signifi
caba la I13alización de las promesas hechas en 1813, con
seguir la unificación de los Estados alemanes y el cons~ 
a.Jente desarrollo politico, económico y social que ella_ 
aportar:r.a, pe ro los congI13sistas ccnside raron que el - -
equilibrio se lograrla sOlo si otorgaban al Tulperio aus
triaco, encabezado por Mettemich, la jefatura de una -
J\lleva Confederación Alemana basada principalmente en lo_ 
que hab:ta sido la Confederacio-i del Rin creada por !lapa
león, una liga de 38 Estados alemanes, a..iyos I13pI13senta!:!_ 
tes fueron llamados a I13unirse en Francfort cleil Meno el 
8 de junio de 1815, Ademé!s fueron anexados directamente 
a Austria: Baviera, El Tirol, Vore.lberg, Salzburgo, el -
distrito Inn, V~neto, Lombard:!.a, celmatzia y parte de Ge. 
litzia, 

Por su parte, Prusia recuperó en Viena parte del -
prestigio que hab:f.a perdido durante la era napoleónica,
le fuen:n cedidos los territorios de Sajonia y Pomeriana, 
conservo Pasen, D:lnzing, aunque tambi~n se quedó con Pª.!: 
te de Renania y W3stfalia estos territorios quedaron lo 
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suficientemente aislados óa Prusia como pare. representar 
un elemento de influencia, 

"03spuSs de esos cambios, trueques y bari:i.jeos se ._ 
contaban en Alemania 39 esa.dos distintos, de los cuales 
cuatro eran las ilustres ciudades librBs oo 1-hmburgo, -
Bramen, Lubeck y Fre.ncfort,_ el resto se regia por =nst;!;_ 
tuciones rnoni:l~uicas, lh momento pensaron los congresi~ 
tas restaurar el imperio alemán, pero la idea no prospe
rO y los 39 estados sellaron una unión can el nombre de_ 

Confeoori:i.ción Al.emana, cuya constituciOn fue el Acta Fe
deri:i.l del 8 de junio de 1815," (18) La Dieta Federi:i.1 -
ere. el ndcleo de la Confederación con sede permanente en 
Fre.ncfort del Meno, 

El criterio que prevaleció pari:i. dividir al. puebla -
germano entrB Austria, Prusia y la Confederación, fue el 
de formar un bloque al oriente encabezado por Austria, -
lo suficientemente fue•"te para contener a Rusia y par el 
occioonte intentaban de~ar bien apilada a Prusia coma ~ 
fensora da esa frontera, 

Como ya dijimos esta pol:1tica de "equilibrio" frus
tro las esperanzas de los nacionalistas alemanes que qu~ 
rian, no una Confederación, sino una unión real encabez~ 
da por el imperio prusiano, Necesitaban un estado ónica 
que se encargara de 1.a adninistraciOn y ce sus relacio
nes can el exterior, que les otorgara caracteristices e_ 
inspiración particulares, Sin embarga, el Congreso los_ 
sometió a vivir en una comunidad supranacional que res
paldan! el "concierto" europea, para lograr este equili-

''' · brio 1 os gobiernos evitaban, en l. o posible, que a su in
ter:I:or se engend:re.ran movimientos liberales y nacioneli~ 

tas, Asi en 1824 Metternich escrib:1a: "Europa ha adqui
rido para mi. el valor oo una patria". N3.da habia más -
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contrario, que esta idea, al snetimiento y pensamiento 
alemán d3 aquella ~poca. 

03spue;s c:i3 la decepción sufrida en 1815, los gober
nantes prusianos se lanzaron a la conquista de la unidad 
nacia-ial pro medio d3 la creación d3 mecanismos econOmi-
cos, Los embriones industriales aparecidos con la era -
d3 vapor, resintieron prontamente las barrBras que leva!:!. 
taba el separatismo pol:tt:ico :·a que la multiplicidad ce_ 
estados no ofrec:ta n:Lnguna facilidad para la unificación 
del mercado interior, Otros problemas que aportaba la -
parcial ización pol1tica alemana eran la imposibilidad de 
adoptar un patrOo monetario dnico, una politice arancel~ 
ria uniforme, un sistema d3 legislación ccmercial da pe-. 
sas y medidas tambi~n uniforme, Este moviO a los hom- -
brBs re negocios alemanes a propugnar en favor da la con 
soliclaciOn poli.t;ica, 

"Asi en 1818, todos los articulas industriales que 
entraran en cualquiera de los dispersos dominios de los_ 
1-bhenzollem, quedaron sujetos a un moderado impuesto de 
lDia ad valorem, en tanto que una pesada contribución por 
concepto de transito se impuso a las mercancías que pas~ 
ban a trav~s d3 las zcnas controladas por los prusianos. 
Esta presión económica persuadió a los gobiernos d3 va
rios estados alemanes vecinos d3 que les ccnven:ta ingrB
sar a la unión aduanera, En el plazo de una generación, 
el "ZollverBin" abarco la mayor parte del norte d3 Alem=: 
nia, y convirtió la zona en un mercado librB interior en 
el que p113valec1a la uniformidad fiscal·;" (19) Con la -
ley adJansra c:i3 julio de 1816 se abol:tan en el territa-
rio prusiano las ad.Janes intel"iores :y con la d3 mayo c:E_ 
1818 se crBO una tarifa muy moc:Erada para el conjunto -
d3l territorio prusiano." Y aunque los estados alemanes_ 
no integrados al "Zollverein" protestaron agriamente en 
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la Dieta de 1819 no cambiaron en nada la decisión tomada 
por el gobierno d3 Berlí.n. 

H:tcia 1828, Prusia y resse 03.nnstadt iniciaron rela 
ciones comercial.es d3 éste tipo, en los años siguientes_ 
llegó a cubrirse una gran rBd comercial. de la que sólo -
quedaron fuera Austria en el Este y OL demburgo, 1-'annover 
y 8runswick en el Noroeste. 

Esta unión aduanera luchó contra le resistencia de_ 
m~ltiples gobiernos hasta que en enero de 1834 quedó-~ 
ccnstituida formalmente la unión, apareciendo coma candi 
ción elemental para del desarrollo económica de Al.eme- -
nia. 

Por otra parte, Austria, Prusia y Rusia establecie
ron la "Santa Alianza", con ella las tres potencies se -
colocaban como pilares del movimiento reaccionario, Se_ 
prepararon para combatir las resabies revcilucionarios, -
nacionalistas y liberales que pudieran haber quedado en_ 
sus sociedades y que de rualquier manera pudieran desafi 
nar en el "concierto" eurc~o. Ad:lmás se restauró la -
unión entre el Estado y la Iglesia confirmándose el ca-
retcter absolutista del primero; 03ntro de todo este am
biente reaccionario se puede detectar otro elemento da -

división entre los alemanes, este carácter icecilOgico PE!. 
litico, Aquella parte ·cre .1)\1.eman:l..a que se encontraba ba
jo la fé:rula austriaca, participaba más decididamente de 
las iceas ccnservadoras que la parte prusiana, En Pru-

: . . - sia las universidaces eren grandes centros l:i.berales y -
nacionalistas, en donc:E las d3cisiones tomadás por el -
Congreso de Viena no eran am¡:iliamente compartidas, Com
parada a la Francia d3 la f'estauraciOn o a l_a Inglaterra 
anterior a la f'eforma de 1832, a la Austria de Metter- -
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nich, Prusia resultaba ser una da los Estados más prog~ 
sistas. Pero en l8l9 le reacción entiliberal acabó con 
la ra:iz revolucionaria, cuando en Kerlsbad se reunieron 
las principales ministras alemanes y firmaron los Acuer
das de Karlsbad, con los que se promavia el sofocamiento 
de las ideas liberales. 

Comenzaba una violenta persecusión antiliberel, que 
prE!cticamente impidió las brotes revolucionarios durante 
la siguiente déceda. Este fue uno de los factores que -
diO lugar a que en la Alemania oo 18l5-30, se diera una_ 
notable ausencia d3 hechos pol:tticos relevantes, a pesar 
de ser una etapa, a los ojos de los historiadores, muy -
proci.lctiva en el pensamiento alemán. 

El romanticismo austf'O-.germano posterior al Congre
so d3 Viena estaba cargado de una ic:Eolog:ia conservada-
re, que procuraba el orc:En interno, le restauración, y -

hasta cierto punto, la reacción, lho c:E los exponentes_ 
más sobrBsalientes d3 esta ~poca fue Adan Muller, qui~n_ 
merece un lugar important",a en el pensamiento elemétn ya -
que fue uno d3 los fundadores c:El romanticismo pol:ttico, 
nacido en l??9 en Ber1:1n como muchos otros pensadores c:E 
su ~poca se convirtió al ce.tal icismo, su carácter reae-.. 
cionario quedó patentizado al c:Eclararse en favor d3 los 
junkers prusianos y en contra c:El reformismo d3 Hs.rdem~ 
berg. CBdo el carácter menos reaccionario cel gobierno_ 
Prusiano, Muller no pudo presta1· sus servicias a ~ste, -
aunque s:i lo hizo el servicio d3 la ectninistración aus
triaca. 

Adan Muller basó su teorla pol:itica y económica en_ 
el Estado, especifica.mente en el "Estado Orgánico", lla
mado as:i por su conformación y su carácter libre e inc:E
pendiente".,, el Estada no es un mero juguete o instru-
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mento en manos de una persona, •• sino que es ~l mismo en 
persona, una libre y completa entidad, existente y cre
ciente en si por medio re una interminable acciOn reci
proca ci3 ic:Eas antagOnicas y reconciliadoras." (20) 

Vió al Estado, no como el conjunto de voluntades 
unidas por acuerdo comCln, sino que lo estudio como el º.!: 
ganismo que ha logrado su integraciOn mediante la absor
ción ce cE!lulas sociales como las familias, los grupos y 
las tribus, El hombre no poct:r.a desvincularse de su Est!:!_ 
do, .ya que Sste era el otorgador de la personalidad ind!_ 
vidual, paiticular, por ser la concentración de las act;!:, 
vida.res f:1sicas y espirituales del hombre; de esta mane
ra expuesto el problema, el hombre sOlo pod:ta llegar a -
su realización en la medida en que estuviera ic:Bntifica
do con el Estado; la sociedad civil no pod:1a permanecer_ 
el márgen de la sociedad politice, ya que la verdac:l3ra -
libertad e indepencencia sel.o se identificaban ccn la n~ 
cionelidad real. 

Sostenía que el Estado, como unidad total necesita
ba para su dasarrollo ser una COfT1Unidad, por lo que in
tentó demostrar que la propiedad y el trabajo sOl o te- -
n:!an valor en ruanto prestadores da servicio a la comun!_ 
dad. Pare Sl, como para la mayoría ce los pensadores -
alemanes ce su tiempo, Alemania unicamente pod:!a llegar_ 
a ser una unidad con existencia econOmic:a propia median
te la unid:l.d palitica, el igual que Fichte, otorgaba el_ 
Estado.'. tanto en pal:ttica como en econom:!a, la omnipre
sencia. 

Como pare Muller el Estado ere un organismo vivien
te, era muy natuntl que necssitara un medio pe:ra hacer -
valer sus derechos y procurar su engrendacimiento, en el 
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gt'.ln lugar llegó a afirmar que la guerra: proporciona e -
los estados sus perf'iles, solidez, individualidad y fis~ 

nimia personal, ~sto nos puede dar una idea del lugar -
tan importante que ocupó la guerra en su obra, 

Muller, el igual que los pensadores alemanes que le 
precedieron, otorgaba a Alemania una superioridad sobre 
el resto oo los estados europeos; el genio y la sabidU
r:r.a d3 los pueblos alemanes dotaron oo todo lo granee, -
fundamental y eterno a las instituciones europeas·: Le -
semilla c:E la germenidad, segt'.ln Muller, fue esparcida -
por toda 8.Jropa oosce tiempos muy lejanos y ha llegado -
la hora en que brote le exhuberancia poc:Brosa d3 la ger
manidad, 

Ahora hablaremos cel que sin duda es el más granc:E_ 
representante de los pensadores romS.nticos, 8..Jillermo Fe 
cerico t-egel. 

1\1'3.cido en Stuttgart en el año ce l ?70, t-egel, como_ 
la gran mayor!a de los pensadores alemanes ce su ~poca.,
comprobO el fracaso de le Revol!JciCn francesa, del te- -
rror, la dictadura y el imperio. Por ~sto, cuando come!:!. 
zo a dar cátedra en le Universidad ce Berlin en 1818, -
llego a afirmar que·cespu~s de haberse liberado, el Est~ 
do prusiano, podr:f.e llegar a la altura de los grandes e~ 
tados europeos; mediante su liberación el Estado prusia
no llegarla e ser el Estado del Espiritu. Para 1-Sgel, -
el "Espiri tu del M: .. m do" encuentra su encamación en el -
Estado, para ~, el Estado es el t'.lnico CrBedor y otorga
dor de libertad y t'.lnice. fuente de derecho: EL Estado no 
reconoce otra vciluntad superior a la suya, ya que es el_ 
concentrador absoluto de las vtiluntac:Bs, libertaces y m.!::. 
:ralid3c:Bs individuales, individuelidaces que puec:Bn con-
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siderarse como tales en la medida en que estan integra
das e identificad:ls en el Estado. 

EL Estado tiene el derBcho de rBclamar para s:t to.-. 
das las lealtad3s, por que es la esfera moral y filosOf.:h 
ca mS.s alta. "El Estado aduce al individ.lo, lo pliega a 
la disciplina colectiva que le libera de las contingen
cias de su naturaleza animal y ce sus elucubraciones es
ts.riles: lejos d3 disminuirlo, le permite complementar -
su personalidad, integrendose en un organismo moral su~ 
rior que le hace progresar en el sentido ce 1 o universal 
y d3 la =1ibertad concreta=." (21) 

EL Estado en el sistema hegeliano no es prod.lcto de 
la unificación voluntaria ci3 las particuleridad3s, es e!_ 
go más vasto que eso, es el elemento que está por encima 
d3 los individuos y que ad3mS.s preexiste a ellos." Es el 
grado mS.s alta d3 recionaliood, ya que exige y absorbe -
todas las racionalidaci3s individ.Jales, EL Estado no es_ 
concebido como el servidor social cel individ.Jo, sino CE!_ 

mo exprBsiOi y realización c!a la personalicad moral d3 -
los individ.los, · 

EL hombre adquiere su razón de ser en la medida en_ 
que ~ste integrado a su Estado, antes que a su familia,
clase o grupo social el hanbre se debe a su Estado, al -
que por no reconocer ninguna rBferencia fuera d3 ~l es -
la encarnación d31 Esp:tritu Lhiversal, a ~ están subon
dinados las leyes y los intereses ce las esferas d3l ce
recho y el bienestar privados d3 la familja y la socie
dad civil; No es que el Estado quisiera suprimir las l i:: 
be:rtad3s ce los individ.Jos, sino el contrario, realizar_ 
la libertad absoluta d3 cada individ.lo en el ser supe- -
rior poseedor ci3 la libertad absoluta, Como el mismo ~ 
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gel lo dice: "EL Estado, como la realidad d3 la vcil.untad 
sustancial que posee en la conciencia ce s:t indivicllali
dad, es lo racional en s:t y por si., Esta unidad sustan
cial comn fin absoluto e inmóvil de si mismo, es dance -
la libertad alcanza la plenitud de sus derechos, as:t ca... 
mo este fin tfl..timo tiene el más alto cerecho frente a -
1 os individuos, cuyo deber supremo es el ce ser miembros 
cel Estado;" (22) 

Para H3gel el Estado es la esencia, le mécllla de la 
vida pol:ttica misma y d3 la historia, Igual que en H3r
der, la historia es un elemento de vital importancia pa
ra el sistema hegeliano, sin embargo, también el p_rece
d3nte inmediato de la historia es el Estado, que es el- -
requisito previo d3 la historia, en las Lecciones sob:r:B_ 
la Filosof:ta d3 la Historia, H3gel intento remostrar: -
que" ••• la historia universal no es sino la realización_ 
cel esp:tritu y por end3 la evcil.ución del concepto ce re~ 
lidad, y que el Estado es la realización temporal d3 la 
libertad." (23) -

La historia es el papel donde se dibuja el espir:i. i:;u 

nacional, este corre a trav~s da aquella hasta que en- -
a.1entra al pueblo escogido, en el que mejor se sinteti
cen las exigencias cel todo y los d3:rachos indiviciJales, 
ah:t Se real iza la mejor nación, junto a ~sta todos los -
pueblos y naciones restantes queaaran regados por el ca
mino, no tendrán trascendencia pcil.:ttica, sen1n -como di
ce Sauer- polvo y camino sobre la que marcha una mejor -
nación,: Para H3gel, el representante iceel d3l Estado -
(nación) hab:ta sida el Estado prusiano ce la ~poca de la 
Reforma, y muy bien podr:ta representarlo el Estado pru
siano ce su época,. Aquel Estado que fuera el poseedor -
de una organización superior ten:ta el privilegio d3 vig,i 
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por medio d9 la guerra, salvarlos de la corrupción, 
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"Para 1-egel, le naciCn era la instancia suprema, 
cre:ta que una fuerza divina animaba a las naciones y que 
la supremacia ce una nación revelaba su propósito, Las_ 
naciones estaban destinadas a luchar por le supremec:te.
El pasado habia pert.enecido por este orden al mundo 
oriental, al mundo griega y al mundo romano. H3gel - ~ 
cre:ta que su ~poca serla testigo de la era alemana, la -
mS.s desarrollada. hasta entoncas, La historia era un p~ 
caso de lucha hasta que al final se resolvieran todos -
los conflictos, Una nacionalidad inevitablemente ten:... -
dr:ta que luchar contra otra nacionalidad y a trev~s de ~ 
la persecución del pacer se realizarla la misiCln naciCJ....,, 
nal .... (24) 

La guerra esta plenamente justificada. por H3gel y -
ccn ella la consecuente pol:tt:ica de potencia, pera ~l la 
guern:i. es ética en cuanta que se propone la c:Efensa :.dl_ 
Estado y el deber de sacrificio para los milite.res.. As:t 
la nación que es superior, por dar pruebP¿, de esa supe
riaric:Bd, tienen 1?.l c:Erecho a abserv~~- a las naciones -
que se encuentren por debe.ja de elJ.e, Seg¡jn 1-egel los -
perlados d9 paz. representan pi1gi~1as en blanco de la his
toria universal, Especialmsnte a partir c:El · romanticis
mo es cuando la hi::storia va a adqt.:ltrir un caracter impcr
tante en el desarrollo d3 las ic:Eas pangermanistas, aun
que también comienza a haber una diversificación muy no
table d3 las fuentes mismas d3 ese pangermanismo, la hi§_ 
toria, la lengua, le cultura y a veCEs el racismo van a..:_ 
ser los elementos justificadores de las ideas necionali§. 
tes en Alemania d3 la primera mitad cei siglo XIX. 
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Pasemos ahora a revisar el testimonio de ur;i, pensa
dor que más que ocuparse por las cuestiones puramente e~ 
tat-..ales para justificar la necesidad de la unificaci01 -
alemana, se cejo llevar por los caminos d3 la jurispru
d3ncia. Adem<ls con e:;l queda registrado el hecho de que_ 
el espirit:u nacionalista alemé1n tenia otras fuentes de -

inspiración, diferentes de las hast".a entonces más cono e! 
das: el Estado y la historia. Federico Carlos de Savig
ny (1 ?79-1861) :intento d3mostrar que el modo de pensar -
de una sociedad llega a tomar a..terpo en su cOdigo legal. 
Siendo un hegeliano d3 d3recha, Savigny dejo sentadas -
las bases para considerar los origenes y el desarrollo -
d3l dercicho desde una perspectiva histórica, Su escuela 
mé1s que proyectar el futuro a base del conocimiento del_ 
pasado, pretends conocer y comp!8nder el presente media!J. 
te la rciconstrucción del pasado, fundador d3 la Esruela 
HistOrica. rel [Brcicho, aa.Jsa a sus antecesores de fijar..;.. 
muy poco su atsnciOn en el sentido histórico, especial
mente al hablar del derecho. Para eU resultaba al:l•rrido 
querer dotar a Alemania de un re re cho uniforme,_-· basado -
principalments en el libre ooseo y pensamiento d3 los -
hombres,. A partir d8 su obre "Sobre la Vocación de N.Je~ 

tro Tiempo", Savigny, emprend3 un ataque contra los teó
ricos del d3recho natural, sustentado principalmente en_ 
base al universalismo d3 las instit..uciones francesas, -
oponiendo a .aquel, la creación del derecho basado en las 
costumbres y la tradición, ya que segCn eU, existia una_ 
firme relación entre lo que eran las leyes y lo que eran 
la esencia y el carEtcter d3l pueblo, en otras palabras -
sosten:r.a que la ley· estaba conectada directamente con el 
esp:tritu d31 pueblo: "Veia en la jurisprudencia la 1 co!l 
viccioo gene ntl. c.Bl genio del pueblo 1 , d3fin:ta el cere
cho en su nueva concepción como parte de la total vida -
nacional." (25) Propon:ta, por lo tanto, conocer o es't!:!. 
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diar primeramente el c:Esarrollo d3 las leyes a trav~s de 
la historia, para d9 ah:t construir un sistema legislati
vo cor:rBspondiente para Alemania, As:!: comprobó que sólo 
hay una legislación posible para toda la nación Alemana_ 
en conjunto, ya que el c:Esa:rrallo histórico d9 las leyes 
germe1nicas no habia sido parcial , sino de manera gl obel. 

Lh sucesor importante de la ·teoria nacional ista...J. i!},_ 
guistica p:rBgonada por 1-erdsr fue G..lillermo de Humboldt 
(1767...J.835), quien sosten:ta que la base real de la na- : 
ciOn era la estirpe y su s:tmbolo: el habla. EL escritor 
de "La Diversidad de la Estructura de las Lenguas H..lma
nas y su Influencia en el cesarrollo Espiritual del ~n~ 
ro HJmano", fue uno de los primeros en considerar la cu;!:_ 
tura en un sentic;lo OO. totalidad que provee el individ.Jo_ 
de conciencia propia, "El caracter nacional es conserv~ 
do, robustecido e incluso ¡:¡_r.od..lcido, hasta cierto punto, 
por la comunidad de habitación y la actividad, pero res:!_ 
de finalmente en la simD.itud de las disposiciones natu
ral.es, dada, ordinariámente, por el origen mancomt'.ln," -
(26) En su trabajo dedicado a la linguistica establece_ 
que mediante la bdsqueda d3 los modas particulares d3 -· 
ser, podamos llegar a compronct:r las unic!ac:Es en las que 
se divide el ~nero humano. EL vehiculo me!s eficaz pue
d9 ser el estudio ci3 las lenguas, ya que E!stas son la e~ 

. presión del pensamiento y sensibilidad d3 los hombres -
que viven en una comunidad determinac:B. 

l.ha d3 las caracterlsticas d3 Humbal dt as el modo -
como asimilo las dos granees corrientes pal:tticas d3 la 
~poca: cosmopal i tismo y nacionalismo, y la manera en que 
integró ~stas, ya que asocio el ser humano dentro d3 un 
todo nac:i.onel que fue la estirpe y el mismo tiempo dio -
el individuo un lugar dentro d9 la especie humana en ge
neral. Aunque consideraba insuficientes las condiciones 
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de cohesión, pensaba que se podría llegar a realizar la_ 
unidad en el caso que se djera un acsrcamiento entre los 
gobien-ios de Viena y Berlín. Consideraba que la Con"fe~ 
ración debía garantizar la incependencia de Alemania - -
"frente al exterior. 

Sostenia que la politica pnisiana debía tener a.Ji~ 
do y no caer en el caos que representaba la Con"federa- -
ción con su multiplicid:l.d de estados; pero al mismo tie!!!. 
po, consideraba peligroso que Alemania estuviera uni"fi~ 
da, ya que podrla absorber a otros estados independien
tes mediante una politice agresiva c:E expansidn. Vemos 
que al recedor d3 sus iceas unificadoras se percibe cieE. 
to aire cosmopolj tismo, al que cada nación en particular 
debe cierto respeto. La obra ce 1-l!mboldt, en el terreno 
ce la ~ingClistica pronto tuvo eco en el terreno de la p~ 
litica. Otro de los continuadores cel pangermanismo et!_ 
mriLOgico y lit.erario fue Jacobo Grimm, quien escribió -
una Historia ce la Lengua Alemana, en la a.Jal lamentaba_ 
el hecho de que despu~s de la Edad IVe dia el pueblo ale
mé1n haya perdido poderlo a causa c:l3 la separaciCn de va
rios gr..Jpos, qua al separa.t~se pex•dieron su lengua origi
nal, aunque seguia considerando -cerno menciona Butl.er- -
carne de su carne los territorios de Alsacia, Lorsna, -
Suiza, ~lgica y Holanda, que a pesar de todo no estaban 
completamente al margen del imperio germánico. 

Por esta época c:l3 nacionalismo romántico en auge, -
surgieron dos espíritus, historiadorss, dentro cel marco 
pangermanista alemán: Jorge Niebuhr y Leopol do Van Aan
ke, 

El primero como la mayorla de sus contemporeneos, -
vió con ·malos ojos a la Revolución Francesa y todo lo -
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que ~sta acarrBó, siguió de cerca los acontecimientos -
ool Congreso ci3 Viena, pensando que a partir d3 ~ste se_ 
encontraba cercano el dia en que la unificación alemana_ 
fuera un hecho real; llego a compartir con sus contempa
rS.neos la ic:Ea c:E que el mejor estado era aquel que goz=:_ 
ba c:El caracter divino, respaldando esta manera d3 pen
sar en los cursos que impartió en la Lhiversidad de 8onn 
al principio c:E la ~cada ci3 los veinte, 

Por su parte Ranke pensaba que no era suficiente -
con que Alemania se realiza.re. o ic:Entificara rul turalmen 
te para adquirir el grado de nación, Era necesario pro
curar un desarrollo inoopendiente capaz de adaptarse a -
las características d3 Alemania, segtln el se d3bia cul t.:!:_ 
var la naturaleza y las propiedac:Es originales y esenci=:_ 
les ci3 Alemania para llegar al grado d3 perfección al -
que puec:E llegar el esp1ritu alemS.n, 

Eh su obra "Conversación Pol :r.tica" apuntó 1 o si- ~ 
guiente: "~estra patria no es tan sólo el lugar donda -
prosperamos, f\Uestra patria resid3 mS.s bien con nasa- -
tros y en noso·tros, Alemania v:ive en nosotros, le exhi
bimos, queramoslo o no, en cada pa:ts a que nos traslade
mos, en todas les latitudes. Estemos arraigados en ella 
oosd3 el principio y no podemos emanciparnos d3 ella. -
Este secreto "algo" que llena al mel:s humilc:E como al mS.s 
superior -este aire espiritual que aspiramos y respira-
mes- supera todas las condiciones, v:ivif:icando y dando -
sentido a cada una oo sus formas," (27) Este pesaje -
consid3ro que es bastante importante ya que en ~ pod3-
mos obsen.i~r corno Ranke id3ntif:ica, en cierto sentido, -
el nac;i.onalismo cerno la manera diferente de pensar, sen
tir y actuar oo los hombres. En este sentido hay cierta 
af:inidad con el pensamiento d3 8.lillermo de 1-Llmbol dt, -
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Ad3más el autor d3 las anteriores l:tneas, no otorga al~ 
na superioridad, a priori, al pueblo germano. Asistimos 
aqu:t, creo yo, a la gestación cel mod3rno nacionalismo,
ese que antes de establecer cualquier superioridad, est~ 
bleCE diferencias d3 carácter, d3 pensar, sentir y ac- -
tuar entXB las naciones. 

Al estudiar a todos estos autores confirmamos lo di, 
cho por Max Aub, en el sentido d3 que el c:Esengaño sufr,?;. 
do por la Pevolución franresa hizo que el pensamiento -
alemán buscara consuelo en el Estado, d3sd3 entonces la_ 
pana rea. de 1 os alemanes. 

2.4 La burgues:ta nacionalista. 

Como ya vimos, los grand3s ausentes en los proyec-. 
tos y resoluciones del Congreso _d3 Viena fueron el cons
titucionalismo y el nacionalismo. 03sde 1814, primero -
con el Congreso y luego con los acuerdos de Karlsbad, 
los gobernantes rBaccionarios tanto d3 Ei..lropa como de -
Alemania, adoptaron medidas para evitar sn lo posoble -
las manifestaciones burguesas y nacionalistas dentro dal 
terreno pol:ttico." Los acontecimientos pol:tticos d3 gran 
magnitud estuvieron ausentes d.lrante años a causa cel s~ 
pan:itismo y la rBacción que caracterizaban a los gobie:n
nos de los Estados alemanes. 

La burgues:ta alemana d.lrante ~sta ~poca permaneciO_ 
al margen d3 toda manifestaciOn pol:ttica, hasta que en -
1830 reapareció, reclamando una participaciOn abierta -
dentro. d3 la vida constitucional y la inc:Ependencia na-;. 
cional. Pegresaron juntos, ic:Entificados, estos dos m~ 
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vimientos que ahora se manifestaban como preludio a los_ 
acontecimientos d3 1848, · 

C:Urante el perlado en que maduraban estos .dos ele
mentos politicos, a la luz de la RevoluciOn IndJstrial -
apareció un tercer factor, determinante en la situaciOn 
de 1848: el socialismo, respaldado por algunos sectoms_ 
intelectual.es y por las cada vez más numerosas clases me 
dia y baja, "Las fuerzas desatadas por la Revcil.uciOn -
francesa, las difeIBncias regionales relacionaras con la 
estructura social, la individualidad ~tnica d3 los pue~ 
bles y elementos religiosos constituían el punto de par
tida de las evcil.uciones pea.il1af9s de cada Estado; ,L..as_ 
cuestiones sociales se donjugaron, pues, con las nacion~ 
les y constitucionales, por cuyo motivo se crearon nue~ 
vas situaciones de conflicto que hacen presagiar los - -
acontecimientos de 1848," (28) 

Eh la Alemania de 1830, lo mismo que en el resto de 
Europa, la confrontación pol:f.tica se perfilaoa como la -
lucha ent:ra las dos tenc:Encias de la ~poca: liberalismo_ 
y ccnservadurismo, 

La rsvoluciOn burguesa de 1830 en Alemania aunque -
no ten:f.a la suficiBnte fuerza, debido a la escasez de am 
bientes liberales y a la separaciOn entre ~stos y a la -
carencia de fuerza por parte de la burguesia misma, lo-

. gró avances en Brunswick, Cassel y O:rasc:E donde los sob~ 
ranos fueron expulsados d3 los distritos, siendo rempla
zados por sus herederos, quienes se vieron obligados a -
instituir un ragimen constitucional. Mientras, en f-lann!:!_ 
ver, fue nombrado i.Jn vir:n3y, de quien se obtuvo una car
ta d3 garant:tas liberales, En Karlsuhe, Teodoro v.elker, 
profesor universitario, IBclamO una asamblea ge.neral ·de_ 
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la Confederación, hacia 1832 se i reunieron en el castillo 
de 1-ambech algunos demócratas occicl9ntales, elli se izó 
la bandera negro.-rojo-dorad9., se brindo' por la sobersni; 
popular, pero muy pocos cl9 ellos enmarcaban ~stos acon~ 
cimientos y deseos con la idea concreta de fol'lftar un Es
tado nacional unificado, 

La reacción por parte oo los príncipes alemanes no_ 
se hizo esperar, en la Dieta cl3 juni0 cl3 1832 se votaron 
seis art:!.culos que rBvivian los aruerdos d3 Karlsbad, -
prohibiendo las sociedades y reuniones popularBs, se eS:.
tableció una Comisión Federal -encargada de controlar las 
asambleas locales, aoomS.s las remandes popuiarns se vie
ron sometidas ante una fuerte oposición monS.rquica, En_ 
1833, c:Espu~s del intento c:E gol pe c:E estado por parte -
de los liberales en Francfort, la reacción creo una com_;h 
siOn inve~tigadora que ven:!.a a ccmpletar la serie c:E me
didas rBpresivas emitidas contra la prensa y las univen
sidaoos al~manas, ~sta comisión se encargaba c:E organi
zar la polic:!.a secreta contra prófugos y alborotadorBs:.-
03 ~sta manera las constituciones se vieron alterares -
por maniobras hechas "c:Esc:E arriba"·; 

A fines de 1833 la reacción habia triunfado en casi 
toda Alemania. Era evic:Ente la oobilidad c:E la burgue
s:l.a alemana, sus pocos l!'9cUl'SOS le impidieron adquirir -
la fuerza y estabilidad polftica que le permitiera lle
gar a _tomar 1Jn lugar dentro c:El juego de poderes en Ale
mania, 

Las principales causas que debilitaban a la burgue;_ 
s:ra alemana eran: la desunión económica y pol:l.tica y to
cla.s les consecuencias que ella atn:d.a, por lo que la' - -
CrBaciOn de la Lhión Ad.lanera pareció ser cl impulso ini 
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cial que la burgues:ta necesitaba para integrarse a la vi
da de pal:ttica, económica y social de Al.emania, 

'18. en 1819 el economista Federico List hab:ta hecho -
referencia al problema de la multiplicidad de aduanas que 
victimaba al comercio interior ~em~n. Posteriormente, -
en 1825, el ministro de Hacienda prusiano, Van Motz, con
tinuo la ofensiva centra el separetismo comercial y pal:1-
tico0 Tres años después surgieren ligas canerciales bil!:_ 
terales entre algunos estados alemanes. Pero Von Motz y_ 

su sucesor Massen se encargaron de disolver estas peque~ 
ñas alianzas para formar una liga de mayores dimensiones 
entre un mayor número de estados alemanes. 

De esta manera, Prusia pudo llevar a cabo la unión -
canercial que veinte años antes se le hab:ta negado, fuego 
de arduas negociaciones consiguió fusionar en la liga - -
aduanera a la Al.emania meridional y central; d3 Luxembur
go a Memel y desde Settin a Munich se formo un espacio ....,.. 
sin l:tmites aduaneros en su interior, 

El. 1o. re enero de 1834 quedó formalmente integrada_ 
la lhiOn Aduanera con las dos Hesse, Sajonia, los pa:tses_ 
turingies, Wartemberg y B:iviera, Eh 1836 se adhirieron -
B:iden y Francfort; sOlo quedaron exclu_idos de ella los e~ 
tados del "Steververein" agrupados en torno a Hannover, -
las ciudades hanseaticªs_y, naturalmente~ Austria. Br'uns 
wick se incorporó en '1644, 1-annover en ·1054, Ol.demburgo = 
en 1852, J-amburgo y Br'emen hasta después de_ la fundación 
d3l Imperio. 

Es indudable que el precursor de ésta obre de vital_ 
importancia en· 1as aspiraciones unificadoras d3 Alemania, 
fue Federico List, quien afirmaba lo siguiente: " si -
existe una NaciOn llamada a establecer Una industria n~ 



61 

cional , es Alemania • • • • si existe una Nación autorizada_ 
para esperar ricos resultados de un sistema proteccionis-
ta, adaptado a su si tuaciOn es Alemania." (29) 

A un naciÓnalista como List no se le escapaba la 
idea de que la unificación econroica era el primer paso 
hacia la unif'icaciOn politica, El dia que se realizara 
ltlsta, el pueblo alemán se haria acreedor al bienestar y 

el honor, a la potencia y seguridad de su existencia, lo_ 
mismo que a una grandeza futura, Fue así que -como dice 
Oroz- la unificación de fronteras y criterios arancela- -
rios se presento como la condición necesaria para el desa 
rrollo de los Estados alemanes, 

No obstante el desarrollo industrial y tecnológico -
dentro de las saciedades europ·eas, podemos afirmar que -
las condiciones en las que se d3senvolvia la economia al~ 
mana hasta 1835 seguían siendo las mismas que caracteriZ!::, 
ban al Antiguo Rltlgimen, E'eguia siendo superior la agrj_ 
cu1 tura que la industria en muchos términos económicos y_ 
sociales, se registraba una ausencia de transportes efic!::, 
ces y vias d3 comunicación n1p:tdass financieramente había 
múltiples deficiencias crediticias oobidas a la falta oo_ 
capitales internos y a ·1a _poca afluencia de capitales ex
te:rrios. A estos :r:'Strasas se les uni.an otros factores ca
re.cteri.:;;ticos de ·fa .. _epoca en toda Europa, como eran la -
grave contradicción en la que estaba sumergida la econo-
m:ts: aunque el valor ci3 la producción agr:tcola e indus- -
trial era cada vez mayor, las salarios era cada vez mas -
bajos, y el constante ascenso d3 la burgu~sia en todo el_ 
continente. 

[)3spuSs de la U1iOn Aduanera, los estadas alemanes -
necesitaban d3 una efectiva red de canunicaciones que di~ 
ra un impulso decisivo a la burguesia y a la economía ale 
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mana, ésta al.tima manejada hasta entonces practicamente_ 
en su tota.:Lidad por los británicos que ten:ian inundada -
a Alemania con sus productos, Fue nuevamente Feci3rico -
List, ahora junto con el ingeniero 1-arkort y el empren~ 
dor banquero Camphausen '· quienes propusieron un ambicio
so proyecto ferroviario, Sin embargo, como d3sde siem
pre, la división entre los estados y la inccmprensión de 

sus gobiernos fueron mes profundas que los deseos de ca
laborar en la empresa. ce esta manera todo el peso de -
la importante labor recayó sobre el sector privado, En 
1835 comsnzó a trabajar el primer ferro.carril alemán que 
cubrla el trayecto de Nuremberg a Furth. Eh 1839 fue in 
inaugurada la l:inea que conectaba a Leipzig co-i Dresda.
Mientras los tres colaboradores seguian planeando nuevas 
rutas, Borsig en 93rlin y Maffel en Munich, constru:tan -
las locomotoras necesarias para mover el ferrocarril. 
Asimismo se planearon por entonces innumerables carrete
ras y canales. No hay duda de que el perfeccionamiento_ 
de las vias da comunicación fue causa y efecto de la pea_ 
dsrosa revolución industrial que se asentaba en Alemania. 
Aunque tardia, a su llegada la revolución industrial se_ 
concentró sn cbte:nninados distritos, como en Aquisgran ~ 
Colonia, D.Jsseldorf y posteriormente en el célebre Ruhr, 
no casualmente todos establecidos en el oeste, la in- -
fluencia liberal era muy fuerte en este territorio, Con 
dicha concentración apareció otro fenómeno nuevo en Ale
mania, la praletarizaciOn d3 amplios se·ctores popularBs, 
tan amplios, que sólo Inglaterra registraba un indice -
mes al to de obreros asalariados, 

Al ir resolviendo paulatinamente el problema de ..,.... 
las ccrnunicaciones Alemania fue superando los elementos 
tradicionales de su econom:ta, el fortalecimiento de la_ 
industria y e1 comercio creo la acumulación d3 granc:Bs_ 
capitales financieros, con ~stc fenómeno se agudizo la_ 



¡' .-.~' 
reo--

63 

contradicción; E?ntre la mayor producción y la menor retr.:!:, 
buciOn salarial. Las clases tradicionalmente agr:tcolas -
tuvieron que hacerse a un lada, dando lugar a las nuevas 
clases trabajadoras y a las nuevas millonarios burgueses_ 
que exigian un lugar_en los asuntas políticas y adminis-
trativos de Alemania. 

Val.viendo a la empresa ferrocarrilera, ésta estuvo exclu
exclusivamente en manos del sector privado hasta 1840, -
año en que subió Federico G..sillermo TI/ de Prusia eJ. trono 
y mostró un particuJ.ar inte:n;s por las cuestiones ferro
viarias. Asi para '1850 estaban en explotación 6 mil kil~ 
metros, grupo rene.no, grupo prusiano sajón y grupo meri
dional. La expansión ferroviaria ejerció una acción tri
ple en la ecanania industrial alemana: produjo un incre
mento en la producción y consumo de hierro y acero, con -
lo que se desarrolló la industria siderdrgica y metalarg.:!:, 
ca¡ gracias aJ. ferrocarril se surtieron repida y eficaz
mente las mercancías de todo tipo, incluso ha~ta aquellas 
zonas alejadas de los grandes centros industriales¡ por -
último, el ferrocarril sirviO como medio de transporte a_ 
aquellas personas que se trasladaron a las cuencas dsl -
Rin y d31 AOhr E3!! busca da tre.bajo asalariado desde los 
campos alemanes. 

Con la Lnión AduanerB y el ferrocarril el proceso ds 
la producción indstrial en Alemania llegó a ser más rep_i 
do que en Fl'Bncia y en algunas veces més que en la propia 
Inglaterra. En éste fenómeno intervinieron ademas la - -
creaciOn de nuevas mercados o la ampliación d3 los ya - -
existentes, el aumento en el consumo, aumento _en al pe;r....;_ 
faccionemiento y productividad de las maquinas, éstos el~ 
mantos sin duda tuvieron mucha que ver en la agilización_ 
de la producción industrial. en Alemania durante las cilre-
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das posteriores a 1840. Eh éste año la empresa artesanal_ 
aon prevalecia sobre la incipiente industria, sin embargo_ 
ya pare 1847 los centros industriales se extendieron a Si
lesia, 83rli.n, Sajonia y W3stfalia; aunque se llego a des!:_ 
rrollar cierto maquinismo fcrnentado principalmente por pe!, 
sanas como 1--arkort y los ingleses Cockerill., la poca 
af1uenci.a de capi.tales extranjeros y escasez de sociedades 
por acci.ones impedi.an a los hombres de nego~ios alemanes -
1·J.egar a igualarse a sus homfilogos ingleses. La thi.On - -
Aduanera seguia representando ventajas como bloque económ?;. 
ca ex-i::enso y como pranotor da un sentimiento re soli.dari....,.. 
dad muy fuerte gracias al cual la idea de pat:i::-ia adquirla_ 
una representaciOn concreta para los alemanes, Por otro -
l.ado la Unión significo el cambio re potestad d3 los Esta
dos alemanes, pasando la dirección de la Confederación de 

de la Austria del. Congreso de Viena a la Prusia de la 
U1ión Aduanera, No hay duda que éste cambio c:E cabeza en 
la cuestlon alemana significó un avance sustancial en la -
consecusión de la unidad de los germanos, 

Gracias a la C:rEaci~ de la u,ión Aduanera: además de 
desarrollarse el comercio y la industria, se aceleró el -
crecimiento de la burguesia, pero c:Bntro ce la actn:Ln:istra
ciOn gubernamental su participación no consiguió ni.ngún -
avance sustancial. El libe:ralismo burgués estaba movido ,;,;. 
por un profundo ceseo ce tomar parte act"iva y responsable_ 
dentro á3 la poJ.itica y la administración de los estados -
alemanes. Sus intentos de participación en la lucha por -
el poder los realizaban dsntro del marco legal, no d3stru
yendo el Estado monárquico" sino adaptandolo a las necesid~ 
des l.ibereles, no querian una ruptura brutal·. con el mundo;._ 
dinástico sino un canpromiso de ambas partes. Esto queda_ 
de manifiesto en las levantamientos liberales da 1830 en -
Brunswick, Cassel y Oresda dende los prlncipes fueron de-
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puestos y sus lugarss pasaron a ser ocupados por sus he~ 
der~s, condicionados por una serie de exigencias libere.
les., 

Por otro lado aparece un liberalismo de corte radi
cal, nacido en los circulas intelectuales restringidos, -
cuya actitud revolucionaria estaba en favor de las ideas_ 
de sabere.n:ia popular, del sufragio universal, del unicam~ 
rismo e incluso de una república que llegare. a sustituir_ 
la rronarqu:ta. 

El liberalismo burgu~s se manifistaba sobre todo en_ 
los Estados alemanes del suroeste, donde los parlamentos_ . 
estaban abiertos al debate y lucha pol:itica. Teodoro -
Welcker y carl Roti:Eck, profesores de la universidad de -
Friburgo, estaban al Frente de los liberales en el [)Jcado 
de 83.den, que s:Ln dt3sear la soberan:ia popular y la forma
ción de una república democratice; buscaban el estableci
miento de la división de poderes y la soberania de la ley 
a partir de la noción d3 Cl3recho que abanderaba el idea
lismo alemán, ten:ian en mente el Cl3n=icho cano máxima ra
zón del Estado, atln po:r encima de la voluntad patriarcal_ 
del pr:incipe. 

81 la parte septentrional de Alemania, particu1arme!l 
mente en Renania surgieron las primeras manifestaciones_ 
a favor de _la transforma.ciOn de Prusia en un Estado ConS
titt.1ciona10 Ya en '1830 un prospero cc:msrciante llamado -
D:tvid __ 1-*3.nsemann, se pronuncio a favor de· 1a hegemon:ta P2!:!,. 
siena. A las ideas de 1-*3.nsemann pronto se adhirieron - -
otros burgueses alemanes, liberales reman os como Van 
09.mphausen, 8.Jstav Mevissen, 83ckerath y Vonoor H3ydt, ·e§_ 
tos personajes estaban rsspaldados por B1gunos diputados_ 
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renanos que participaban de ideas nacionalistas y sa P.::0-
nunciaban a favor de una :rectoría prusiana en Alemania. 

Vemos como el libe:relismo se fue sol tan do gredualme!J_ 
te de las imposiciones reaccionario-conservadores, as:1 P!:, 
ra 1846 en 83.den ". • • • los liberales, dirigidos por 83.ss!:_ 
maon y Mathy, obtuvieron de los gabinetes presididos por~ 
Nebinius y lue!go por 83ck la atenuación de la censura y ":" 
el rogimen polic:laco, as:1 como la reforma de la justicia. 
Eh Stuttgart plantea i~nticas reivindicaciones el diput!:_ 
do Rohmer. Eh el parlamento de 1-Bsse 09.nnstadt, la rBSi!! 
tenc-ia frente a la :reacción la dirigió con aútoridad 
1-Binrich van 83.gern." 11 (30) 

En 83.viere, los liberales adquirieron influencia po
l:1tica gracias a los conflictos surgidos entre Luis I y -
su gabinete conservador, 

No cabe duda que todos los logros constituciQ'lales -
fueron obra del liberalismo burgu~s. pero detrás de ~ste_ 
se comenzó a desarrollar un liberalismo redie:al, aliment!:_ 
do especialmente por los intelect-...iales, que con programas 
unitarios ponian en tela ds juicio todas las constitucio
nes federales. Este movimiento que tuvo su origen geog~ 
fico en la zona del. Rin y del Palatinado, careció de fue!: 
za debido a que " ••• el dsscontento ds los campesinos y .;.. 
artesanos no llego a plasmarse en una acción canan con -.:. 
los ir,telectuales :revolucionarios."" (31) La radicaliza
ción liberal obtuvo algunos ~xitos, especial.mente a re:1z_ 
ds la oublicaciOn ds folletos republicanos escritos, por-_ 
Karl 1-Binzen. Posteriormente en septiembre ds 184? :reuni 
dos en Offenburg, los radicales exigian una :representa- -
ciOn dsmocretica en todos los distritos germé1.nicos. Eh -
83.dsn, personajes como 1-Bcker y Struve exigian la c:reac:ión 
ds un estado unitario y jacobino, peticiones mucho mas --
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fuertes que las !-echas por los liberales burgueses en 1-13.
ppenhsim en octubre re 1847 donci3 se contentaron ccn pe
dir la reunión periCdica re un Parlamento aduanero. 

Por un momento se llegó a pensar que la burguesia o~ 
tendrla la tan d9seada participación pol:ttica en Alemania 
cuando subió al trono prusiano Federico G.:.tillermo Di en -
1840, ya que ~ste aparentó ciertos rasgos liberales y na
cionalistas cuando decidió colaborar en la ampliación de_ 
la red ferroviaria; adamS.s, inmediatamente se organizó -
una Comisión de Dietas Provinciales, que era llamada en -
~rl1.n cada dos años, también se al~geró mucho la presión 
sobre la censura y la libre reunión. Eh A3nania nuevamen 
te 1-13.nsemann aprovechó el ascenso de Federico G.:.tillermo -
pare. declarar que la unificación alemana llegarla a real.!_ 
zarse mediante la constitucionalizaciOn del Estado prusi:=_ 
na, hecho que ademas otorgarla la estabil:ctad pol:ttica -
alejaria a Prusia d3 los actos revolucionarios~ En 1845 _ 
van Camphaussn retomó las consideraciones hechas anterio!: 
mente, convocando a la comunión en un scilo parlamento de_ 
tocias las provincias prusianas. 

Sin embargo, las esperanzas del liberalismo y rel n~ 
cianalismo se mantuvieron en el airB, ya que el emperador 
prusiano se mantuvo siempre parco ante el liberalismo oc
cid9ntal, nunca tuvo cc:ntacta con las fuerzas emanadas de 
la P.evolución Industrial., confiaba en un posible regreso_ 
al estado clasista anterior, es decir, a la relación Se
ña:r-,.Siervo cuando se agudizaran las contradicciones entre 
los nuevos patrones y obreros, vivió encerrado en fanta
s:ias, lo ve:ta toda deformado por su visión ronS.ntica y -
permanec:ia en un pasado medieval. 



68 

"La paradoja d3 Prusia estaba en que éste pais, que_ 
con tenaz energia habia creado un área e:conómica liberal, 
seguia siendo pol:tticamente conservador. Pero c:Escle 1840 
la situación política interna habia cambiado también·: 
Los mismos burgueses a los que Prusia había impuesto en -
la constitución de las ciuclac:Es la autonomía administre.ti 
va y cuya competencia liberal habia exigido, seguSan e~ 
clu:tdos de cualqu=i:er c:Ecisión politice, aún en materia de 
política aduanera, OJanto méls se agrabava durante los -
años cuarenta el conflicto entre proteccionistas y libre
cambiatas, tanto más insistia la burguesía industrial pa
ra obtener una participación en el gobierno, en un inten
ta de transformar en influjo pol:ttico el poder económico_ 
alcanzado, " (32) 

Jlunque la burguesía no detentaba entonces el poder -
pol.itico, seguia creciendo y desarrollandose, ampliaba su 
participación " su predominio dentro de ~a economía alem!:_ 
na sin sustentar la supremación pol'.Ltica. Al respecto -
Hannah Arenat nos dice que la burguesía, hasta la apari
ción del imperialismo en 1884, 11

.":: habria sido la prime
ra clase en la 1-ti.storia en lograr una ¡:¡reeminencia econó
mica sin aspirar a un dominio politico, La burguesía se_ 
habia desarrollado dentro de, y junto con, la burg-....iesiet
tado, que casi por definición gobe.t~aba sobre, y más alla* 
de, una sociedad dividida en clases, Incluso cuando la -
burguesía estaba ya establecida como clase dominante, de
jaba al Estado las decisiones poli ticas·:" ( 33) 

Los años cuarBnta fueron muy dificiles pare. Alemania 
ya que los primeros efectos de la FBvolución Industrial ;... 
se hicieron sentir junto con el descontento por las pre
siones estatales y las malas cosechas de 1845, provocando 
también las desiluciones liberales con respecto al gobie!: 
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no, cierto ambiente revolucionaria. Par E!stos motivos al 
fin Fe re rica 13.Jillermo se recidió a formar la primera Di~ 
ta unificada de Alemania, convocada en feb:re:t•o e iniciada 
el 11 de abril de 1847 c01 todos las diputadas da las d~ 
tas provinciales. Pero, resre el primer c:tl:a el rey rejo_ 
en claro que los diputadas sólo podrían hablar cuando se_ 
les pidiese un consejo o para hacer peticiones pero no p~ 
drían hablar cuando se les pidiese un consejo a para ha
cer peticiones pero no podrían expresar opiniones person~ 
les ya que'· no 5e les hab:l:a convocado como· representantes 
del pueblo. Los diputados intentaron ejercer algunas p~ 
siones ya que nunca se conformarlan con una actitud mera
mente consultiva, por lo que negaron el voto al rey para_ 
el empresti to que se haria con motivo re la construcción_ 
del ferrocarril 83rl1n-Konisberg. Sin embargo, todo ~sto 
fue en vano ya que el rey no concedió una constitución y_ 
tampo.c::o quiso otorgar un caracter periódica al parlamento 
unido. Federico B.Jillemo se mantuvo en todo momento in
transigente respaldado por la todavía fuerte nobleza ale
mana, y en particular por el recio conservador otto van_ 
Bismarck, que decidió hacer frente a los liberales forma!:!. 
do un partido conse.ivador en Prusia. 

No hay duda que el movimiento mas significativo en -
pro de la unificación alemana d.lrante ~ste perlado fue la 
consolidación 03 la l!-1ión Ad.lanera emprend:i.da por el eco
nomista List; con la l!-1iOn se había creado una conferere.
ciOn centro re la ConfereraciOn , convirtienoose Prusia_ 
en portavoz re los intereses de la burguesía, que a pesar 
re sus simpat:l:as cons-t;:itucionales mantenía ciertos· senti
mientos nacionalistas. 

Influenciado por el "Estado comercial· cerrado" re -
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Fichte, List afirmaba que el error de la e~onc:m1a clásica 
habi.a sido dejar de lado la idea de Nación, List consi~ 
raba que para los pueblos era muy importante alcanzar una 
verdadera independencia, no sólo la independ3ncia econOm!_ 
ca, es decir, de riquezas y valores canjeables, sino que_ 
'tambi~n se d3b1a explotar el idic:ma, la literatura, el -
_lenguaje, la historia, los hábitos, costumbres, leyes e -
instituciones, en una palabra explotar la .culture., para -
asi establecer una infinidad de nexos entre los con necio 
nales, sólo por ~sta via conquistaria cualquier nación su 
verdadera independencia ya que sólo as1 podrla mantener -
su autonc:m1a, por medio del uso de elementos y energ1as -
propias, 

Junto a ~ste econimista hubo otros personajes como -
Friedrich 09.hlamann pare. quien la verdadera libertad es
tribaba en el auto-gobierno de las naciones, sostenia que 
el ejercicio de los derechos civicos nacionales eran a la 
vez una obligación a la que nadie podia sustraerse, 81 -
03.hlmann como en muchos románticos el Estado es la perso
nalidad moral dotada. de· vida propia a la que los sujetos_ 
estaban necesariamente vinculados. Estat:ia a favor de la 
rectoria prusiana en la cuestión alemana, ya que para él 
Prusia era una realidad histórica a la que facilmente po
drlan adherirse los espiritus alemanes, 

A finales de '184? el movimiento naciorial alemán al._ 
canza su apogeo, Aparece la Gaceta Alemana que agrupaba_ 
junto a los historiadores G3rvinus y H3.usser a J.-os diput~ 
dos liberales de la C.S.mare. de B:lden: Mathy, 89.ssemann e -
Itzstein, ~sta ~lite intelectual del pa:is no se limitaba_ 
a establecer la unión pol:itica entre los Estados alemanes; 
en adelante se dirigió tambi~n a las poblaciones alemanas 

que pennanec:ian bajo el dominio extranjero. 
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"D.Jrante la pr.imera mitad del siglo XIX, la demanda_ 
para enrolar al grueso de la nación en cuestiones pÓJ.i.ti
cas .. fue voceada por los libere.les y hombres ce "izquier
da"-. Fue asumido que si las masas jugaban un papel den
tro de la poli.tica, podrlan soportar las reformas popues-. 
tas por los radicales y podrlan llevar las viejas reglas_ 
fuera de la pali.tica por esta razón la cemocracia fue - -
apreciada por la izquierda y opuesta a la ci3recha: 11 (34) 

Alemania en vispere.s de la revolución vivi.a con la 
esperanza de lograr una gran unión nacional muy prontame!l 
te. Sin embargo, ~ste espi.ritu unificador se siguió en
frentando a difi.ciles obstáculos, cebidos principalmente_ 
al particularismo de los pr.I.ncipes y las poblaciones ale
manas: No cabe dJ da ce que el nacionalismo y la unifica
ción alemana eran de signo liberal, sobre todo .. baja la i!J. 
fluencia de los historiadores como Garvinus, ", .• a los -
ojos ce los liberales alemanes, la escuela histórica pro
porcionaba a los conceptos corrientes de pueblo ·y la na
ción un sentido nuevo: el ce un cuerpo ~ _la vez nacional 
y popular -el Volk, la Nación-Pueblo- .• , . A la cabeza -
del programa liberal ·figuraba la ere.ación de la verdeciere. 
unidad alemana. Al principio los conservadores miraron -
tal csntnD::i.smo con profunda suspicacia, peru con el tia!!!. 
po algunos, luego muchos y, finalmente casi todos los t~ 
dicionalisas alemanes y; sobre todo los prusianos, se -
sintierun dispuestos a manifestar qe ellos tambiSn bus~ 
ban dicha unidad alemana, pero que los liberales estaban_ 
haciendo cuanto podi.an por frustrarla, insistiendo en un 
gob:iemo parlamentario que· etemizari.a las contiendas en
tre los campos pali.ticos adversos.·" (35) 

Es asi. que los conservadores usan el nacionalismo co 
mo poci3rosa arma frBnte a los liberales, Eh Sste manento 
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el movimiento nacionalista en Alemania comienza a cambiar 
ce s·igno, se empieza a dar la transición de un nacional is 
mo liberal y progresista pasa a ser un nacionalismo de _;_ 

corte conservador. Seguramente esta maniobre. ayudó, en ~ 
gran medida a la reacción conservadora a prevalecer sobre 
el liberalismo adn después de los movimientos revoluciona 
rios de 1848 en Alemania. 

2 0 5 031 Nacionalismo Pevolucionario al Nacionalismo A3ac 
ci01ario0 

2 0 5 0 1 La A3volución 0 

En febrero de 1848 estalla de nuevo la PevoluciOn en 
Francia, siendo derrocado y expulsado Luis Felipe, el mo
narca burgués, procalmandose la II R3pdblica. Eh el si
guiente mes caia l'letternich en Austria junto con él tam-
bién se derrumbaba el sistema poli·tico que durante un ter 
cio de siglo domino la pol:ttica europea. 

Estos acontecimientos provocaron en Alemania el ren!! 
cimisnto del entusiasmo revolucionario que, dado el cara.=_ 
ter multiterritorial de la estructura pol:1.tica alemana se 
manifestó de manera regional, aunque sus causas, exigen
cias y resultados fueron lo suficientemente homo~neos P!! 
ra c:iejar entrever cierta unidad entre los Estados alema
nes. La revoluciOn fue promovida principalmente por los 
circulas intE~:i.ectuales ce libere.les y nacionalistas, los_ 
cuales abanderaron ciertas reivindicaciones sociales que_ 
se . inspiraban menos en la miseria ele las masas que en _..;. 
conceptos intelectuales~ 
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"En la primera mitad del siglo XIX, era generalmen
te asumido que la libertad individual y la indepencencia_ 
nacional o unidad podrlan ir junt:as: ambas cuestiones fu~ 
ron consideradas comi::i igualmente objetables por los ga_ -
bienios absolui:istas. Nacionalismo y liberalismo fueron 
una sola causa. Sus campeones fueron la mayor parte de -

los m_=i;.'embros de la ~lite educada y de las clases medias o 
altas. Ellos ceseaban la libertad politica pare. si mis-
mas y se ·consideraban voceros del resto de la nación 
exceptuando a J.os reaccionarios, indígenas y e~tranjeros: 
Es pos·ible argair que la "burguesía liberal" perseguia -
sus propios intereses, canalizando el c:Escontento popular 
por vias en que podian satisfacer sus demandas particula
res". (36) 

Pil despuntar el mes da marzo se destaran los movi
mientos revolucionarios en los Est.ados alemanes. Pot ta
dos lados se celebraron asambleas populares d3 las cuales 
se ciasprendian las inmediatas exigencias de libertad de -

prensa, d3 un derecho alemsn, un tribunal de jurados, ar
mamento popular, milicia alemana, efectiva representación 
popular y la pennanencia del Parlamento PilemAn. 

Los primeros brotes revolucionarios se dieron en la 
parte occidental de Pilemania, en 83.den, donde el' 100 de_ 
marzo, despu~s de una manifestación popular el gobierno -
concedió la formación de un gabinete radical que inició -
tareas reformistas, medida que contuvo a tiempo el esta
llido violenta de la A3valuciOn. 

Eh las dos H3sse la situación fue. de manera similar, 
aqu1 los gobiemos prefirieron capitular paci~icamente an 
te los avances cel liberalismo constitucicin_al. 
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8"l Wurtemberg, la embestida liberal se vio atenuada_ 
en gran medida a causa del sincero liberal.ismo mostrado -
por el. rey G.Jillermo I. 

Nassau fue uno de los pocos territorios donde el ma
vimiento revolucionario fue pranovido, mes que por secto
res intelectual.es, por el campesinado que vivia en condi
ciones de miseria absoluta. TambiEin ahi la elección de 
un nuevo gabinetE y cámara y el otorgamiento de al.gun.os 
terrenos al pueblo sal.vó la situación del Gran cuque. 

El 3 de marzo en territorios de la Prusia Panana, 
los habitantes de Colonia radical.izaron la Revolución y 
efectuaron una manifestación frente al. Ayuntamiento, de 

donde salió un grupo de demandas que, adem~s de contener_ 
las anteriormente mencionadas, pedia el sufragio univer
sal. y reivindicaciones d31 c:Erecho d3 trabajo, algunos a~ 
tares afirman que Eista petición fue redactada por la Liga 
d3 los ccmunistas, grupo liberal radical, Eh Eiste caso el 
poder paso a manos de un Consejo revolucionario, que el -
otro di.a de formado ya habi.a macerado bastante su poli.ti,... 

ca. 

Eh Alemania central, en 1-ennover, una manifestaciOn_ 
popular obtuvo del soberano Ernesto Au91:1sto la gare.nt:1a -
del restablecimiento de la Constitución. Eh Sajonia el -
movimiento liberal se contento solamentE con la fundación 
de un club politice llamado "VatErlands Verein" grupo de 
intelectuales con ideas muy mod3radas. 

Al sur, en 139.viera, la monarquia de Luis I, que ha
bi.a roto relaciones con el grupo conservador, tuvo que e!! 
frentarse a una gran coalición d3 partidos politicos que_ 
lo presiono a tal. grado, que tuvo que abdicar en favor de 
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su he:radero Maximiliano. 

Eh EErlin se dieron los acontecimientos revoluciona
rios más relevantes. 03spués de un levantamiento el 6 da 
marzo, d3bido principalmente a la miseria y desocupación_ 
del pueblo berlinés, el rey Federico 13.lillenno concedió -
la periodicidad de la Dieta lhida la cual fue convocado -
para el 2 d3 abril; sin embargo, después de saberse el -
"triunfo" de la revril.ución en Austria, tras la ca:1da ds ..:. 
M3tternich, se registró una nueva crisis n:¡volucionaria -
en B3rl:1n, lo cual obligó al monarca a praneter una Cons
titución liberal prusiana y la cración da un imperio fe
deral basado en la .. antigua confe dareción, medidas anunci!:_ 
das el 18 de marzo. Ese mismo d:ta se organizó una mani
festación popular pac:1fica frente a Palacio, presumible~ 
mente con la i.ntención ci3 agradecer al rey las concesio
nes otorgadas. Posteriormente este ordenó a su ejército_ 
dssalojar la plaza, hecho que se llevo a cabo .d3 manera -
violenta provocando un fuerte enfrentamiento entre el - -
ejército y la población ah:1 reunida. Los militares des
pués de haberse impuesto eficaz y d3spiadadamente fueron, 
por Ordenes c:El monarca, retirados el domingo 19 c:E mar~ 
za, "• •• ordenó -el rey al ejército- cesar la lucha, rogó 
en una proclama 1 A mis queridos berlineses 1 que evacuaran 
las barricadas y, mediante el homenaje a los que hab:1an -
caido en estas, reconoció la victoria de la revolución."
(3?) Al'.ln más, el rey particii=io el 21 de marzo en una mani 
festaciOn nacionalista, portando los tres colores d3 /lJ.e
mania (negro, rojo y gualda) en el pecho daclare.ndo pers~ 
nalmente: "' 1-e aceptado hoy los antiguc~ colores alemanes, 
me he cal.ocado ante mi pueblo bajo el estandarte g1orioso 
da Alemania unida, en lo sucesivo Prusia forma parte de 
Alemania:"' (38) 
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Pero estos reconocimientos no eran sinceros, Feclsri
co C:Uillermo no era muy partidario de jugar el papel de -

rey ciudadano, engaño a los berlineses haciendoles creer_ 
que se habia establecido un vinculo real entre la manar-.. 
quia y el pueblo. Ad3más el rey sólo queria el naciona
lismo de palabra, odiaba ponerse al frente de un gobierno 
constitucional unificado y popular, No obstante, sus con 
cesiones fueron importantes y el 29 de marzo se formó un 
gabinete liberal en berlin, encabezado por Ludol f van 
CB.mhausen y compuesto por personajes liberales que se reu 
nieron el 2 de abril, Al fin los liberales llegaban a d3 
tentar el poder, ahcre. sólo quedaba saber ¿Por cuánto tism 
po? 

El rey no. perdió el tiempo, y al mismo tiempo que º!: 
ganizaba ~ste gabinete, forro aba un "contraministerio" p~ 
queño y poderoso formado por la ~lite feudal aristocráti
ca d3 Prusia, al frente de ~ste se encontraban los herma
nos G3rlach, Este compacto grupo ce ul traconservadores -
participó activamente en el foro politico, actuando clsscls 
el principio en contra de la J:!Olitica del gobierno libe
ral y de la Asamblea Nacional. 

CB.phmausen se presentó el 2 de abril ante el segundo 
Parlamento, cuyos primeros objetivos fueron: la creación_ 
de una monarquia constitucional moclsrna y la organización 
cl3 las elecciones para formar la Asamblea Nacional, que -
una vez formada discutirla la Constitución, en colabora
ción con la corona, 

Para el 22 de mayo quedo integrada la Asamblea que -
fue presidida por Midl.e, Eh el principio el debate prin
cipal fue en torno a la decisión de seguir adelante con -
la'revoluciOn y establecer la soberania popular o canfor~ 
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marse c~n una monarquia constitucional, Las peticiones -
de los clubes democráticos y socialistas practicamente -
fueron c:Bjadas c:l3 lado por lo que los radicales berline
ses retornaron al camino violento en junio d3 1848, Jlun
que los rebeld3s fueron controlado~_répidamente, con este 
hecho quedaba en claro una cosa: 11

, •• que el gobierno li
beral de Camphausen estaba irremediablemente en medio y -
que no se podia encontrar ninguna estabilidad en esta pD.§. 
tura media de compraniso entre el. absolutismo politico -
ilustrado, de antes d3 1848 bajo la corona prusiana -to~ 
via sustentado por Fererico G..lillermo TI/ y su camarilÍa -
conserVadora-, por una parte, y un gobierno de base popu
lar, por otra, que reduciria la posición de la corona a -
una simple significación simbOJ.ica·;" (39) 

CBspu~s c:l3 las confrontaciones de junio y las difi
cu]. tades a las que se enfrentaba la labor ~egisla ti va c:El 
parlamento, tuvo que renunciar Camphausen • El. dia 20 de 
junio la presidencia ministerial paso a man()s de Van Auer 
wald y el 7 de septiembre a las de Van PfC!l ,_ El. gobierno 
liberal se enfrentaba a dificul taces internas y externas_ 
que no tenia la capacidad d3 resolver. Por si fuera po
co, las divisiones llegaron al interior del Parlamento, -
dandose un ranpimiento entre la burguesía alemana y un -
"contraparlamento" que defendía a los sectores populares·: 
Todo ello le diO la oportunidad a Federico G.lillermo pa;i:a 
actuar en contra del constiticuinalismo y la democracia.
En noviembre el rey nombró un ministerio d3 combate a ca!: 
go del general Branc:Emburg, el cual se encargó de . trasla
dar ].a Asamblea Nacional d3 133rlin a Brand3mburgo, Poste 
riormente el 5 d3 diciembre, la Asamblea fue disuelta por 
los militares de manera vioienta; el mismo dia, ·Federico_ 
G.lillermo impuso autoritariamente una Constitución muy p~ 
co OO.mocrE!tica, que con algunas reformas prevaleció hasta 
1918. La constitución monarquica contemplaba, sólo de ma 
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nera formal, la igual dad .. de los individuos y las liberta
des ci3 prensa y religión. Al mismo tiempo reorganizó el_ 
parla'!lento instituyendo una nueva Cámara Alta, el Senado, 
nombre.da por el rey, lo cual significaba un freno a las -
ambiciones pi:ogresistas, y una Cámara 63.ja sujeta a elec
ción popular, 

Así., la revolución prusiana fracasaba, casi al misno 
tiempo que la austriaca pero, el Imperio austriaco aun ~ 
ni.a probl~mas con los movimientos nacionalistas de Italia 
y 1-1.Jngri.a, lha vez saldados los problemas revoluciona- -
rl.os en Prusia, ~sta tuvo las manos libres para interve:
nir en contra c:13l problemético Parlamento de Francfort, 

2, 5, 2 El Parlamento d3 Fran cfort. 

Uia de las principales causas revolucionarias en la_ 
Alemania de 1848 indudablemen~ fue el propósito unifica
dor de los ambientes liberales. A causa de la renuencia_ 
mostrada por los gobiernos de los Estados alemanes, de -
Austria y de Prusia, la iniciativa del movimiento unifi~ 
dar fue tomada por los liberales, especificamente por los 
modere.dos de 133.den (Itzstein, W:llcker, 133.ssemann y Wathy), 
los cuales hicieron proclamas en favor d3 la unificación. 

El principal acontecimiento, en este sentido, tuvo_ 
lugar el 5 d3 marzo cuando se reunieron en H3idslberg 51_ 
liberales, mod3re.dos y radicales, ".,, proveRientes del -
oeste y del sur, los cuales cecidieron formar un comi~ -
de ? miembros, encargados d3 convocar en Fre.ncfort del .. ~ 
no a los miembros existentes d3 las Asambleas alemanas, -
Fueron estos diputados, en namero de 600, quienes consti
tuyeron el "VOrparlament" (Parlamento preliminar); Se de 
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cidiO por falta ci3 entendimiento entre mode:ra.dos y repu
blicanos, que tendrían lugar elecciones, a razón de un d!_ 
putada por cada 50 mil almas, conforme a un sistema elec
toral que se c:Ejaba a elección ds los Estados y que, en
tretanto no se reuniera el Parlamento, un comité de 50 -
mienbros mantendr:.ta la vigencia de la idea revoluciona
ria·:" (40) Asi, despu~s de estar reunido el parlamento -
prel.iminar del 31 ci3 marzo al 3 de abril en Francfort y -
de acudir al pueblo alemS.n en busca oo apoyo, del cual o~ 
tuvieron una respuesta favorablemente inesperada, el. 18 -
de mayo en la iglesia de San Pablo de Francfort se con~ 
gO la "Asamblea Constituyente Nacional Alemana" mejor co
nocj da cono el Parlamento ci3 Francfort, presidida por el_ 
liberal Enrique van G:lgern, calificandose como "represen
tac~ón elegida y autorizada por el pueblo alemS.n sobera
no". O:m las elecciones realizadas para conformar el · Pa!:, 
lamento oo Francfort se dió la oportunidad a los sectores 
populares de .. man:i.festar su sentir respecto a la unifica
ciOri alemana, "Toda una generación habia esperado la ho
ra en que el Parlamento alemS.n congregarla a los de~ega
dos de todos los estados y clases sociales alemanas. 
Aquellos ciudadanos estaban orgullosos y seguros de su v!_c 
toria, convencidos da que la reacción hab1a sido complet~ 
mente VSl')Cida en Prusia, Austria y los demás estados de -
Alemania, Estaban al corriente de la historia de su pa1s 
y sabian que nunca se celebró una asamblea de tal ~neroj• 
(41) 

El. Parla.mento da Fra.ncfort estuvo integrado en su ~ 
neralidad por personalidades de la "~lite espiri"b.:lal" de_ 
Alemania. Eh ~l participaran sabios profesores universi
tarios, juristas y hombres de negocio, hubo s01C? un rBp~ · 
sentante campesino y ninguno ool sector laboral. No hay_ 
duda de que los miembros dal Parlamento eran hombres de -
la mejor voluntad, conocimientos suficientes y una morali 
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dad a toda prueba, sin embargo, a ojos de los historiado
res, carecian de experiencia y disciplina politica., grave 
problema, que aunado a las divisiones y pugnas internas -
entre los moderados y los radicales congregados en Franc
fort, fue uno de los obstáculos insalvables que provoca-
ron el fracaso del Parlamento, 

No obstante, el Parlamento se avocó a organizar un -
gobierno nacional alemé!n. 03spués de declararse sobara
n o, por encima de gobiernos y parlamentos estatales eli
gió un jefe da Estado, un Pegsnte provisional del Imperio, 
el elegido fue el archiduque Juan de Pustria, prlncipe .:..... 
con tendencias liberales y nacionales. E1 29 de julio se 
le concedió el pacer central y con ello la capacidad para 
formar el ministerio. Pero, aunque se le otorgaba pleno_ 
poder al Aagsnte éste carecia de los mecanismos y medios_ 
necesarios pare. ponerse en acción: ni los ministros, ni~ 
la burocracia podian llevar a la practica sus decisiones. 
Este gobierno carecia de un ejército c;:entral por lo que -
también carecia de una autoridad real, Realmente en 
Francfort no estaba el poder central, su fuerza era c~ 
¡:iletaniente moral; no tenia la fuerza suficiente para som~ 
ter a los pequeños gobiernos, sus decisiones no eren a~ 
tedas ni por los imperios mas pequeños y, los Estados más 
grand3s como Prusia y 133.viera no querian renunciar ni a -:- . 
sus gobiernos ni a su· independ3ncia local en estos casos_. 
la lucha no sólo ere. en contra c;e los prlncipes sino tam
bién en contra ce grandes sectores de la población que no 
querian dejar. d3 pertenecer a las gran res potencias de la 
Confed3raciOn. Quedando asi de manifiesto que, pe~ a -
los esfuerzos realizados por el parlamento de Francfort,
los Estados alemanes existian como entidades separadas -
mas no como una fuerza unificada, 03 igual manera los li 
berales que integraban el Parlamento, no habian salvado -
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d3l todo sus desavenencias, ~sto junto con la carencia da 
poder debilitaba sensiblemente al parlamento. El 26 d3 -
agosto el parlamento se aventuró peligrosamente el inter
venir d3 manera directa en el asunto d3 los ducados. lh_ 
problema territorial con Dinamarca a causa d3 los rucados 
da Schleswig y 1-blstein, que mediante la firma d3 la Con
vención da Malmoe se exig:ta la evacuación de los rucados 
por parte d3 Prusia. EJ. Parlamento se vio obligado a no_ 
aceptar el tratado, sin embargo, otra vez por su carencia 
d3 poder:to mili ter el parlamento tuvo que rechazar su po
sición el . '16 d3 septiembre d3 '1848 a causa de la amenaza_ 
d3 guerra. Esta cuestión de los ducados alteró interior
mente la situación de la Asamblea al mismo tiempo que ex
teriorrrente se vio aun mas minada su autoridad·; 

La unificaciOn_parecia evaporarse ante las dificul
tades d31 Parlamento. Sin haber solucionado éstos probl~ 
mas los hombres d3 Francfort se dieron a la tarea de se
t i!::'.facer el otro precec:Ente revolucionario de importan
cia: la.Constitución, que comenzó a discutirse el 19 da -
octubre. Para el 27 et: diciembre se celineO la cuestión_ 
ce los "03rechos fundamentales dal pueblo aleman" espec:t
ficamente como protesta contra las prerrogativas aristo
cráticas, la c:8sigue1.dad y las limitaciones de las liber
tad3s indivici.lales frente al Estado. Pero, las discusio
nes constitucionales se fueron tornando cada vez más cen
sas y registraban pocos avances. por lo que mientras el -
Parlamento y las discusiones permanec:tan relativamente e~ 
tancadas, los problemas revolucionarios de Prusia y Jl.us--
tria se solucionaban, quedando éstas en posibilidad de eQ_ 
carar más seriamente el problema constitucional naciona
lista que representaba el Parlamento ce Francfort. 

As:t, libres de las presiones revolucionarias, los -
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gobernantes austriacos se opusi03ron firmemente a la pal! 
tica unificadora, ésta oposición vigorizó ia politice ai~ 
lacionista de los gobiernos centrales de Alemania, donde_ 
con el triunfo d3 la reacción, la unificac:i ón se tornó -
punto menos que imposible. 

Esta situación orilló al Parlamento d3 Francfort a 
inclinarse el 28 d3 marzo d3 '1849 por la creación de un -
imperio alemán (excluyendo a Jlustria) encabezado por Pru
sia, a cuyo emperador se le ofreció la corona OOl planea
do imperio •. Fecerico 8...lillermo ci3clinó la proposición el 
28 c:i3 abril. El no aceptaria la corona que le ofrecia el 
pueblo, considerando que éste no podia ser una instanci~
intermedia entre los designios ci31 cielo y la monarquia,
Con este infeliz acontecimiento fracasaba completamente 
la reval.uciOn de '1848·; D3spués de_.~sto se desmembro el -
Parlamento quedando incompleto, " •• , integrado por unos -
cien diputados, que se trasladaron a Stuttgart y que fue_ 
disuelto en septiembre ci3 '1849 por el gobierno á3 'M.Jrtem
berg ." Los ci3sordenes y motines de orientación republica
na que se produjeron a continuación en distintos puntos -
d3 Alemania pudieron ser sofocados fácilmente, rabia fr::_ 
casado el intento de la nación alemana d3 crear por si ~ 
misma un Estado ante la actitud de las potencias reales -:
y de los Estados miembros," (42) 

No hay tlJda que el año d3 1848 ofreció a los Estados 
alemanes posibilidaces reales d3 unificación, H.Jbo espe
cialmente tres momentos históricos dJrante el periodo TI3-

volucionario que parecieron ser los óptimos pare realizar 
tan caro anhelo alemán. El primero d3 ellos fue justame!J_ 
ta al comienzo d3 la revolución, cuando Fecerico 8..Jil_er
mo no se cejó convencer por los representantes d3 le · Die 
ta prusina, especialmente por su representante D:lnhoff, a 
ser él quien convocara a los representantes de las dietas 
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federales a Francfort, D3jando, pues, pasar una buena -
oportunidad para el logro d3 la unificación alemana enca
bezada por Prusia y otorgando, por decirlo asi, la inici~ 
ti va a 1 os sectores 1 ibe re.les re la Alemania occidental,
organizadores del Parlamento de Francfort, El segundo m~ 
mento favorable se present.t? cuando Prusia soluciono sus -
conflictos revolucionarios, Al trasladar en noviembre la 
II Dieta unificada, aquella que fue dirigida originalmen
te por C.S.mphausen, de 83rl:tn a Brandemburgo y posterior.....;. 
m ente disolverla, el imperio prusiano quedó libre d3 PI!!. 
siones aventajando al Imperio austriaco, que aunque inte
riormente ya habia dominado la situación, todavia no sol!:!, 
cionaba sus proble:mas al exterior con Italia y especial
mente con H.ingr:ta, Prusia pudo haber aprovechado esta s! 
tuación para introducirse en el Parlamento de Francfort y 
ejercer en el una acción decididamente dominante, pero el 
rey prusiano, antes que integrarse al gobierno popular d3 
Francfort, prefería acabar definitivamente con él. La -
tercera oportunidad fue la mS.s evidente, cuando en marzo_ 
de 1849, una delegación d31 Parlamento d3 Francfort acu
d ió a 83rlin con 1.a intención d3 hacer rey ci3l Imperio ~ 
unificado a Fedarico 8.Jillermo TV, Dicho Imperior esta
ría formado por 28 de los Estados alemanes, sOlo exclu:t
dos ci3 él: Austria, 83.viera, ~rtemberg, 1-Bnnover y Saj0-

nia, la causa del rechazo c:Bl emperador prusiano ya la CE!. 
nacemos, su repudio incondicional al proceso revoluciona
rio, el pueblo habia puesto las manos en esa corona y es
te simple hecho le parecia una violación a 1a institución 
divina, 

En fin, 1a revolución acabo y con e1la se_,vinieron_ 
abajo, por el momento, 1as ic:Bas d3 unifjcación, Esta, -
indudablemente, se tuvo que enfrentar en este periodo a -
su viejo y conocido enemigo: el particu1arismo politico, 
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No obstante el fracaso de la revolución y da la uni
ficación en Alemania, no todo resulta ser tan malo; ya -
que, como dice Treue "El hecho de que pudiese surgir un -
gran mov:in;iento popular animado por la idea de unidad ale 
mana fue ya de suyo un logro inestimable," (43) Ademéis,.= 
a partir de 1850 las reformas que se hicieron a la Const!_ 
tución incluyeron garentie.s a los derechos de igualdad, -
libertad y protección legislativas, 

U.a vez que Prusia y el resto de los Estados alema-
nes hubieron acabado con la revolución se echaron a an-
dar otros planes unificadoras, La diferencia era que ah~ 
ra las proposiéiones eren lanzadas desde arriba, por la -
corona prusiana, Fec:Erico G.lillermo ni intentó reformar 
la Confec:Eración alemana por lo que entró en pláticas con 
los prlncipes alemanes, Al mismo tiempo que el rey desi!:!_ 
tegraba el Parlamento de Francfort en el mes de mayo, la!:!_ 
zaba una proclama en la que prometia la creación de una 
Constitución comdn a todos los Estados alemanes que me- -
diente el aa.Jerdo d3 sus príncipes con el rey prusiano, -
integrarian un Estado federativo y unificarían sus ej~rc!_ 
tos forma.ricio uno solo que quedar:ta al mando del emperador 
prusiano, Dssde luego Aust:r•ia -qua darla fuere de la Fede
ración, aunque se establecerla una estrecha alianza entra 
la nueva Fec:EraciOn y el Imperio HabsbUrgo, 

Cl3 esta manera el 26 de mayo d3 1849, Prusia firnó -
con los Estados de Hannover y Sajonia la "Unión de los -
Tres Reyes", extendiendose rapidamente a 28 Estados alema 
nes (reunidos eri 13:Jtha un mes d3spués ): Hasta el mÍ:iment;;
el imperio e..:.~striaco poco podia hacer para evitar 1a for
mación de un bloque de Estados alemanes dada su si tuaciOn 
en el frente húngaro, 03finitivamente f\J...lstria, nunca es
taría a favor de las medidas que representaran alguna ame 
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naza para el ejercicio de su influencia en Alemania, 

El siguiente paso de la pol:i.tica unificadora prusia
na, encabezada por el primer ministro Radowitz, fue la de 

convocar a los Estados integrados en la alianza de ''.Los -
Tres FSyes" a la ciudad de Erfurt, en marzo de 1850, Los 
grandes ausentes, segui.an siendo, los estados del sur: -
Villrtemberg, B::l.viera y Austria, Este Parlamento de E'rfurt 
fue un fracaso ya que antes ce su realización en febrero, 
el Imperio au5triaco se liberó cl3 sus presiones exterie
res y Hannover y Sajonia se habian retirado de los proye.=_ 
tos prusianos, Entonces se firmó otra alianza: la cl3 los 
"OJatro Reyes" integrada por Austria, Sajonia, Hannover,
Baviera y WJrtemberg basada en un proyecto cl3 reforma - -
constitucional. EL ministro austriaco Schwarzemberg con
vocó a una Dieta Federal en Francfort el 14 cl3 mayo de -
1850, que se estableció para el 2 c:E septiembre d3 ese -
año. Esta dieta federal obtuvo el reconocimiento del im
perio ruso el 30 cl3 septiembre. Resulta natural que, al 
igual que la casa cl3 los Habsburgo, el gobierno Orlov (~ 
so) se opusiera a la fusión_re los Estados alemanes en u;:;
solo imperio centro-europeo, 

Alemania quedaba dividida en dos grandes partes, por 
un lado los Estados pertenecientes al Parlamento de Er- -
furt y por otro los representados por el Parlamento de -
Francfort·; La situación entre las dos potencias hosti- -
les, estuvo a punto d3 provocar una guerra ruando a causa 
cl3 unos disturbios en H3sse Cassel que era c:El bando pru
siano, el gobierno se vio amenazado y el gran D:Jque tuvo_ 
que huir. Este no obstante estar afiliado a l.a unión re§!_ 
tringida pidió ayuda al Parlamento d3 Francfort, ~ste re
mitió el. problema a B::l.viera la ru6l se aprestó a efectuar 
una intervención armada para restituir al D..lque en el go-
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bierno. Entonces el gobierno prusiano se manifestó en -
contra d3 la intervención amagando resistencia bélica, se 
hizo inmediata la respuesta por parte d3 los paises euro
peos que, ad3més de romj'.?er con Prusia, pusieron en pie de 
guerra a 25 mil. hombres. OJando estaban a punto de rom
perse las hostilidades intervino Fi.Jsia para apoyar a los_ 
austriacos y sus aliados, lo que definitivamente obligó a 
Prusia a :rBconsirerar su actitud, y més que esto, a renu~ 

ciar a sus proyectos ci3 unificación quedando sellada la -
suerte ce la unión restringida, que fine:I.mente desapare
ció con la firma del Tratado de mma·tz el 29 d3 noviembre 
d3 1850, Poco tiempo cespués, ¡'.lustria sintiendose vence
dora intentó crear una nueva Confederación que estaría e~ 
cabezada por ella, Pero, sus propósitos chocaron con la_ 
resistencia de los Estados del sur que, esté visto, que
rían permanecer independi~ntes y autónomos respecto de -
las dos grandes potencias, Así, se restableció la anti
gua Confederación de Estados e:I.emanes permaneciendo tam
bién, la rivalidad austro-prusiana en la cu_estión alema
na, Prusia por su parte, d3spués del fracaso de Ol.mutz -
que se d3bió a ceficiencias politices y militares, d3ci-

. dió limpiar su casa y reorganizar sus fuerzas politices y. 
mili tares, Si queria la unificación alemana tenia q~e 
llevar a cabo una reorcenación en todos los sentidos, 

En el terreno d3 la id3ol.ogia nacionalista, el peri~ 
do inmediato a la revol.uciOn, se caracterizó por un sent~ 
miento d3presivo de disilusión e insatisfac~ión, debido -
al fracaso del proyecto nacional unificador, ·a irealis
mo, que fue la corriente més infl.uyente ci.lrante l.a prime'.'"" 
ra mitad d31 siglo _XIX alemán, "descendió", por d3cirlo -
así, a l.a realidad, Las ciencias, el arte y el pensamie~ 
to alemanes se munda.nizaron, Con este "aterrizaje" se l~ 
graron significativos avances en el conocim:1.cnto de l.as -
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ciencias f:tsicas y naturales. Los ambientes literarios 
se inclinaron preferentemente hacia la vida real, hacia 
el acontecer de los hechos cotidianos. "Los personajes 
-de las obras de G, Keller y T. Storm, por ejempla- son 
h~roes de la vida cotidiana, que, enraizados en su famiJia 
y su patria chica, y entregados a su faena, d3muestran una 
y otra vez que la au~ntica grandeza humana se consigue -
en la tranquilidad d3 una vida tranquila e insignifican
te . ."" (44) 

Aunque, con el correr del tiempo, que no fue mucho,
el romanticismo volvió a levantar la cabeza, Recuperó -
energ:ta y se agilizó de nuevo, surgiendo otra vez, borran 
do los s:tntomas de apat:ta que invad:tan a los gobiernos y_ 
a los pueblos, "El retorno a las canciones populareG, 17_ 
las leyendas y a los cuentos no constituia un fin en si,
Lo que más bien se pretcndia era traer a la memoria d31 -
pueblo aleman aquellas potentes fuerzas que habian confi
gurac:b su pIBMrito, que no habian muerto, sino que no n~ 
cesitaban mas que ser despertadas para. impulsar la libe~ 
ciOn d3 la dominación extranjera, del franccionamiento 
nacional y de la tutela de los prlncipes;" (45) 

El sentimiento rom~ntico se encontraba con su anti
gua compañera, la historia, Este reencuentro fomentó con 
más einb..lsiasmo la ideolog:ta nacionalista. 

2,5, 3 Reacción Conservadora. 

lha vez que las coronas controlaron la sib..lación po
litice en sus respectivos Estados, los sectores conser'.ta
dores resumieron el control politico. Podemos afinnar, -
que ~stos conservadores no eran los mismos que detentaron 
el poder d.Jrante el perlado de 1832 a 1848, los antiguos_ 
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eran miopes y cerrados, no concedían la mas m:tnima refor
ma, en c::ambio las que gobernaron durante la ~cada d3 los 
cincuenta, sin d3jar d3 ser conservadores y reaccionario~ 

estaban convencidos d3 la necesidad de reformar y d3 cam
biar la situación pol:ttica, económica y social t:Je las Es
tados a los que servian y de las que se servian. 

Estos conservadores "ilustrados" asumieron al poder_ 
y la ejercieron c!Urante un perlado qua se caracterizó por 
su estabilidad. Aunque esta no quiere c:Ecir que los sec
tores populares y aca~micos permanecieran apaticos poli
tic.amente ya que amplios sectores de la población partic~ 
paban y apoyaban los movimientos patrióticas y nacionali.§_ 
tas, ahora pranovidos por los "nuevos" cira.llos conserva
dores, que, por otro lado, dataron a sus respectivos go
biernos de capacidades centralistas paternalistes y auto
ritarias. 

Asi mismo fue en esta ~cada, en 1853, a.Jando apare
ció una obra de notable importancia en la cuestión racial 
del nacionalismo aleman que si bien, en ésta época no fue 

· io suficientemente aceptada o estudiada, la posteridad 2e 
reservó un lugar dentro de la id3ologia nacionalista d3 -
corte irracionru; nos estamos refiriendo al "Ehsayo so-
bre las diferencias de las razas humanas" escrito por el 
francas Arturo d3 Gobineau. 

En su texto este aristOcrate expuso sus puntos d3 -
vista respecto a la raza humana apoyado en supuestos pse!:!_ 
docient:1ficos. Seg(ln él, la raza humana es perversa, ~ 
bil y tendiente a la degeneración. Eh este sentido no PE!_ 
dia existir el hombre ideal. ·Sin embargo, consid3raba -
que hab:ta un tipo de hombre que se acercaba mucho al pa
trón ideal y ese era el hombre ario. Posiblerrente en su 
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forma primitiva la raza aria era la perfecta; en la actu~ 
lidad, su actualidad, después d31 natural degenersrniento _ 
d3 las razas, el elemento ario pod:ta llegar a ser el me
nos contaminado de la re.za blanca que era la raza supe
rior por ser la Qnica portadora de civiJ.izaciOn, As:1. co
locada sobre una especie de ped3stal y destacS.ndase del -
fondo en el que se mueve'· _el ario-germano aparece como -
una criatura poderosa • . . • Toda a.ianto piensa este ham- -
brB, toda a.ianta dice, todo ruanta hace, adquiere par esa 
la mayor importancia.'" e 46) 

Can el trabaja d3 Gobineau retornaron las tear:1.as -
apolo~ticas d3l germanismo, el nacional isma se ·ve respa!_ 
dado por elementos pseudocien~:1.ficos basados en cuestio
nes raciales,, que así coma irracionales resultaron bastan 
te efectivas, Hacia 1865, Ricardo Wagner, rescatando es
tas ideas se manifiesto en contra re los judías, a quie--. 
nes acuso de infiltrarse en lo más íntimo d3 la vida ale
mana provocando su desgaste racial y confundiendo la per
sonalidad de los germanos, Hizo un llamada al pueblo ge!: 
mano para evitar la contaminación racial., que inevitable
mente llevarla a la muerte a "uno c:E los mé.s hermosos re
toños de la raza humana", a saber, la raza germana, W:lg
ner llegó a pensar que era necesario rescatar a su pueblo 
re la degeneración racial, de la desgermanización, para -
lo cuel se requería más que nunca de héroes germanos que_ 
defendieran su estirpe, la a..1al ds permanecer pura serla_ 
una raza de semidioses. 

Analizando la sib.JaciOn pal:1.tica ce las alemanias, -
particularmente hablando de Prusia podemos decir que, la_ 
d§C?6da de los cincuenta fue un per:1.odo re ajuste pol:1.ti-.
co, Siendo esta, la etapa de preparación pare. el d3pegue: 
que se habi.a re registrar en la siguiente decena de años, 
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En los cincuenta, se revitalizó y amplie el poder impe- -
riel respaldacb siempre por los reaccionarios·: 03spu~s -
de este peri.oda d3 estabilidad Prusia consiguió definiti
vamente desequilibrar la balanza alemana en su favor, no_ 
sOlo en lo concerniente a su rivalidad =n Austria, sino 
tambien dentro del ámbito global europeo, 

D.Jrante este tiempo el hombre fuerte d3ntro del go
bierno fue el Ministro presid3nte y Ministro d31 Exterior, 
Dtto van Manteuffel, quien comenzó su labor en 1850, Es
te conservador reformista reforzo el poder real gracias a 
la introc:Ucción de reformas politices y sociales que hi
zo, principalmente, en beneficio d3 campesinos y trabaja
ó:J?Bs~ Asi., en marzo c:E 1850, se promulgaron los oocre
tos ",,, que liberaron a ·todos los pequeños arrendatarios 
(al occidente del Elba), fuera rual fuere su forma d3 - -
arrendamiento, de toda obligación feudal. Estas obliga
ciones se podi.a trocar por pagos en metálico y el Estado 
concedió prestamos a bajo interés que permitieron a los -
campesinos convertirse en propietarios 1 ibres·: e;·:·:) (Eh 
el caso de los obreros industriales) se estimuló el esta= 
blecimiento ce unos salarios unifoxrnas; se prohibió a los 
patr:ones seguir dando mercancias en lugar de pagar sala
rios en metálico; se presto ayuda financiera a las indJs
trias deprimidas, se non;ibraron inspectores para garanti~ 
zar unas condiciones equitativas en las fábricas; se est~ 
bleo!eron- incluso tribunales para arbitrar y resolver -
los conflictos laborales." . ."" (47) 

Hay que aclarar que al Este d31 Elba la situación l~ 
tifundista no cambie en nada, los todavi.a poc:Brasos "Jun
kers" no permit:i:Bron ninglln avance reformista c:Bntro de -
sus territorios, Por otro lado, hablando ce po1itica la
boral, fue la adninistración ce Manteuffel le que acabo -
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ccn la "Fraternidad Obrera", en el año de 1854 fueron ~
el.aradas fuere. de la ley todas las asociaciones obreras. -
Los burgueses tenían dos partidos políticos: el liberal,
integrado por la pequeña burguesia, l.h tercer partido -
que puede ser mencionado fue el Partido Católico que re:
presentaba a los més diversos sectores de la burguesía,_ -
EL Partido Conservador aglutinaba a los terratenientes, -
Faltaba un partido de los trabajadores gue era pobremente 
representado por el Partido Progresista, 

Fue hasta el 23 de mayo que, a iniciativa de Fernan
do Lasalle, se fundó en 1863 la 'Asociación General d3 -
Trabajadores Alemanes 1 , que cespue!s de la muerte de Lasa
lle, en 1864, fue perdiendo fuerza l1asta que se desintegró 
t:eniendo que ceder su lugar en el ambiente polítiaJ al -
Partido Socialdemócrata Obrero, fundado en 1869; 

DJrante los años cincuenta, se intantO instituciona
lizar el ejercicio del dominio pol:itico ya que, por un l~ 
do, se reprimian las libertades pol:iticas y sociales, por 
el otro, al mismo tiempo la corona establecía mecanismos_ 
de _expresión política pare. los sectores obrero y campesi
no, Ccn las pocas atenciones que el gobierno tuvo hacia_ 
estos dos sectores se intentaba crear una alianza entre .;.. 
la corona prusiana y el pueblo, especialmente más estre
cha con los obreros y campesinos que con las clases me- -
dias de ideas liberales y los 1 Junkers 1 ultraconservado
res, 

La política prusiana sirvió de ejemplo al resto de -
los Estados alemanes, se ataco al liberalismo mientras se 
impedia el establecimiento d3 una Eil.ianza entre el gobieE_ 
no y los sectores más conservadores, 
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Por otro lado, c:llrante ~stos diez años siguió laten
te la rivalidad entre Austria y Prusia por el dominio he
gemOnico entre los Estados alemanes, Prusia intento to
mar la iniciativa en la cuestiOn alemana cuando revitali
zo la lhión Ac:llanera, ce nuevo, media.,te el estimulo cal 
libre cambio, Prusia dio brío a su economia incrementado_ 
la inc:llstria y el comercio, cosa que d3 paso beneficio a_ 
las burguesias de los Estados integrados a la LhiOn Ad.la
nera por lo que en 11354, el hasta entonces autónomo Sta.e.!' 
verein hannoveriano se integro a la 1 lhiOn Ar:llanera 1 enC!:_ · 
bezada por Prusia, CB esta manera Prusia vuelve a usar -
un elemento econCmico como arma politice en la lucha por_ 
la u_nificación y la hegemonia alemana, "La evolución ca_ 
la inr:llstria y de la economia en general no se vino aba
jo, ni siquiera ~ interrumpió con motivo d3 los acont~c!_ 
mientas de 1848. Todo lo contrario, la decepción d3 ar!_ 
gen pol:itico habia impulsado a amplios sectores de la bu!: 
guesia liberal a entregarse totalmente y con una energia~ 
todav:ta mayor al ejercicios de actividades económicas. 
lh répido d3sarrollo que a veces adquirió un ribrio galo..
pante trajo como consea.Jencia un auge inconcebible d3 la 
economia en todos los sectores." (48) 

ffimutz habia de111ostrado la inferioridad de Prusia -
frente a Austria, pero la lección habi.a sido bien asimil~ 
da por el gobierno prusiano, y no iba a pasar mucho tiem
po antes de que Prusia intentara demostrar que la si-j:ua
ciOn habi.a cambiado. 

cesde luego que el Ministro austriaco, Schwarzember, 
se oponia radicalmente al 1 Zollverein' que_ dsjaba practi
camente fuera dsl juego económico y politico al Imperio -
austriaco. ce esta manera el gobierno vien~s intento, -
por todos los medios a su alcance, tomar cartas en el - -
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asunto y convocó en el mes de noviembrB de 1851 a una -
- · .uni.On ed:IJ&nera' Eilastriaca a la que asistieron los grandes 

estados ciii sur {ES.viere, w..irtemberg, Sajonia y las H.3- : 
sse) que, temiendo la concentración d3 pacer en manos ce_ 

.. Prusia, cecidieron no mantenerse dentro del sistema pru
siano si Austria no ingresaba a el, d3cisión tomada en -
abr:iJ. de 1852. "Por desgracia para Austria, su posición 
se_ debilitó con la muerte de Schwarzemberg, malamente - : 
remplazado por B..rnl.; con las quejas de los ind.Jstriales -
del sur, interesados en el mantenimiento del •status que• 
económico, y con las intrigas de Bismarck (entonces repre 
sentante prusiano ante la Dieta de Francfort). El 27 de -
septiembre de 1852 prusia denunció el "Zollverein" alama; 
sin Austria; ·se entabl.arm negociaciones entre 133rl1n y -
Viena sobre la base siguiente: mantenimiento d3l Zoll. ve
rein alemé.n sin Pvstria; tratado comercial. autro-prusiano 
basad:J en la Nación más fa~orecida {febrero de 1853 ). Era 
para Prusia un au~ntico éxito, la verguenza de 01.mi!ltz -
ere borrada.'" (49) El éxito no sólo se reflejaba· en el 
borran de la verguanza sino que, lo más importante, era -
li3 nuevo el establecimiento de la hegemonia prusiana en - · 
la a.JestiOn ale=:mana, con lo que se podia prever la unifi
caciOn alemana. El. avance en este sentido era significa
tivo ya que, c01 la prevalencia prusiana se allanaba el -
camino de los propósitos_ unificadores_,_ encabezados ahora 
por la pol:1tica conservadora. prusiana. 

As:1, llegamos a. 1856 cuando la salud mental del ray -
Federico 13.Jillenno e:='B. ya notablemente deficiente, la ca
marilla que rodeaba a éste, consecuentemente, au'mentó su_ 
influencia pol:1tica retardando la sutituciOn en el trono. 
Siendo hasta 1858 a.Jando por fin se nombro A3gente del -
Imperio al prlncipe G.Jillermo que para entonces contaba -
con 60 años de edad, Tres años después a la muerte de F~ 
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darico 13.Jillenno, GJillermo I fue procl.smado rey de Pru
sia, destituyo al ministro Manteuffel e inmediatamente -
despu~s formo un ministerio integrado por liberales y C0!2_ 
servadores, adquirir una ligera minoria parlamentaria, -
los liberales pensaron que llegarian a intervenir, en co
laboración con la corona, en el establecimiento y elabo~ 
ciOn de una pol:1tica liberal dentro de esta "nueva ere". 

En 1859 Prusia pudo haber adelantado otro paso en la 
consecución de la unificación alemana a..1ando se suscito -
el co~flicto entre Pustria y Francia por la cuestión ita
liana. EL imperio prusiano pudo haberse colocado del la
do fran~s y con esto debilitar a Pustria pero, los esta
dos alemanes intennedios se lo impidieron ya que conside
raban ·asta actitud como una traición·'· no sólo contra Pus
t--ria, sino tambi~n para ellos mismos, otra posibilidad -
era apoyar al Imperio austriaco a cambio de ciertas con~ 
siones en territorio italiano, en este sentido Pustria -
fue intransigente ¡::ior lo que el FBgente prusiano d3cidiO_ 
mantenerse neutral. EL 11 de julio de 1859 Pustria firmó 
cm Francia el armisticio de. Villaf'ranca, en el a..1al se -
compranetia a renunciar a sus posesiones en la Italia seE_ 
tentrional, Esta situación menguó su posición en Alema
nia y la Confec:leraciOn alemana llegó a sentir una tremen
da impotencia frente B1 .exterior. Este momento fue apro
vecharln por lns lj.berales nacionalistas para promover la_ 
formación de la lhiOn Naci01al Alemana, impulsada princi
palmente por el OJque de Cobuiyo-Gotha y dirigida por - -
AJdof ven 83nningsen, iritegreda principalmente por los i!2_ 
telectuales y los hombres de negocio alemanes, la lhiOn -
perseguia la unificación económica y pol:ttica de Alemania 
otorgando la dirección a Prusia. 

Mientras tanto el . rey prusiano comenzó a demostrar -
sus intenciones antiliberales, 03spu~s de las elecciones 
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a la Cámara de diputados que, registraron una incJ.inacion 
hacia la ideo1ogia 1ibere.1 se modifico la po1itica ce1 m!, 
nisterio prusiano en favor de los conservadores, El pri
mer conflicto que se manifestó fue el militar, el rey y -
su ministro d3 guerra Fbon, desaban una reforma tote1 del 
ejército, querian revitel.izer este importan:t:a sector que_ 
hab:ta mostrado claros signos de deficiencia, E1 llnico i!!!_ 
pedimento a su proyecto 10 :representaba la c~mara de diP!:!_ 
tados que se oponia a las reformas militares y asi 10 ma
nifestó desaprobando la propos:i.ciOn el 23 ce septiembre -
c:e 1B62, 

La situación de la corona era desesperada, -Los Est~ 
dos alemanes con su deseo d3 permanecer auton011os impe- -
dian la libertad de movimientos d3 Prusia en el exterior; 
a1 interior sucedia 10 mismo con la po1:ttice prusiana que 
se encontraba maniatada por un parlamento que le impedia_ 
llevar a cabo las reformas que se consideraban necesarias. 
Ante esta situación eJ. rey se vio en la necesidad de ju
gar una ll1 tima carta, la mE!s desesperada, una que ni el -
mismo rey queria utilizar: 1J.amar a Bi.smarck; El 24 de_ 
septiembre de 1862 el rey nombró a Bi.smarck primer minis
tro .t?= Prusia, famoso junker de Schonhausen ce 47 años c:E 
edad, 

Con este suceso cambiO diametralmente J.a historia de 
J.a unificación alemana, con él comienza una época cbrada_ 
dsntro d31 nacionel.ismo eleman; y su peso histOrico no s~ 
J.o va1iO para Alemania sino también, para toda 8.Jropa en_ 
su conjunto. 



2.5.4 Bismarck. 

No hay d.lda que el personaje que domino la escena p~ 
litica tanto c:B Alemania como de gran parte d3 8.Jropa d3_§! 
de fines de los cincuentas hasta 1890 fue otto Van Bis- -
marck, Nacido el 1o. de abril de 1815 en Schonhausen, ..._ 
Branc:Bnburgo, ésta nuevo ministro habia d3 realizar los -
ajustes gubeITiamentales necesarios pa~ lograr en poco -
tiempo, la tan deseac:B unidad nacioial, SJ apariciOn palf 
ti ca formal le hizo en el año d3 1851 ruan do, el entonces 
rey Fec:Brico GJillermo, lo nombro representante prusiano_ 
ante la Dieta Fec:Brel en Francfort puesto que desempeño -
hasta 1859 ruancb, el principe rBgente lo comisiono· emba
jador prusiano en ~n Petesburgo y para mayo c:B 1862, ~.§! 

marck llego a Peris como embajador prusiano en Francia, -
Puesto que d3sempeñO hasta que GJillerrno I lo llamó en -
septiembre d3 1862:': Y aunque al principio el rey temió -
que esta decisiOn fuera poco a03rtada dado el carácter ~ 
merario y falto de escrupulos de Bismarck, con el tiempo_ 
pudo darse aienta que, si en alguna persona pod1a confiar 
era en este fuerte prus=!-ano, da quien obtuvo la fuerza y_ 
el apoyo politice necesario hasta en los momentos mas di
ficiles. Profundo religioso y férreo conservador 1 jun- -
ker• Bismarck, se entregabs. al servicio da Dios y dei su -
monarca; def'endia sobre todo a la corona prusiana, consj_ 
derando que su pa1s era un Estado. cristiano al que deb1a 
toca su responsabilidad y lealtad. Y aunque ~st17s eran -
sus ideas, su realismo politice fue sortJrendente. 

Uia vez que Bismarck hubo asumido el poder, se en- -
fn:intO directamente al: Parlamento y, se puede decir ·que,
pasO por encima de él. El canciller consic:Braba que la -
ConstituciOn tenia lagunas en l.o referente a la falta de_. 
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entendimiento entrB l.a corona y el parlamento. Eh caso -
.de discordia entre las dos partes "Qué se deb:1a hacer? -
Bismarck resanó este hueco constitucional. afirmando que,
si el. gobi.e:rno consideraba necesario real.izar cual.qui.ar -
l.abor, la ten:1a que J.J.evar a cabo conforme a l.a l.ey o fue. 
re. de ella." Eajo éste l.ema se cedicó a :reorganizar y ~ 
vital.izar el ejSrcito prusiano, cuestión ce vital. impon-
tancia en el pensamiento d3 Bismarck ya que, si se queria 
l.ogFar l.a unificación ce Alemania bajo l.a directriz pru
siana era inevitable un conflicto armado CQ1 Austria: 03-
c.ididamente se avoco, junto con Roan, a preparar el. ejE!n
cito por un l.ado, y las condiciones exteriores por el - -
otro, siempre haciendo caso .. omiso al.as interpelaciones 
provenientes ce las cámaras. El tratamiento que l.e dió 
aJ. parl.amento "fue un tanto iceol.Ogico ya que, acusaba a 
sus miembros d3 ser elementos revolucionarios negativos a 
prusia y corruptores d31 ejército. 03spués de esta pol:i.
tic:a agresiva lo ónice:> que se podia esperar eran protes
tas d3 1.os agraviados. Afortunadamente pare. Bismarck, -
ruando 1.a situación estaba tomando un cariz peligroso se_ 
sucitó el probl.ema d3 los d.lcactos con Dinamarca, d3l. que 
se sirvió para distraer o enfriar los problemas internos, 
llevando a cabo una campaña publicitaria nacional.ista en 
contra ce los daneses. 

El probl.ema ce los rucados se pl.anteó de l.a· siguien
te manera: El rey d3 Dinamarca val.i.entbse de medic8s .;.. ·
.canstitucionaJ.es, anexó a su corona los d.Jcados de Schle~ 
wig y Hol.stein, violaricto el. acuerdo de Lond?Bs de 1852, -
por l.o que la ConfeceraciOn al.emana protesto y dio su ap~ 
yo al. candidato al.aman, Federico de Pugustemburgo, para -
gobernar J.os d..icaéos, movilizo tembwn un ejército c:onjun_ 
to de sajones y hannoverianos. Mientras tanto, J.os go- -
bi.emos pn.ssiano y austriaco decidieron actuar caijunta
mente en esta westiOn, le decl.araron J.a guerra a Oinema!: 
ca a la rual. c:ErrotarQl rd.pidamente. Los dos granees im-
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perlas se repartieron el botin, Pustria se quedo con 1-bl;!_ 
tein y Prusia con Schleswig, quedando completamente fuera 
ceJ.. reparto la Confec:EreciOn alemana. 

Esta fue la primera demostración que hizo Prusia d3 
su nuevo poc:Erio, Ya se pod:la sentir la futura superior,!. 
dad del Imperio prusiano, El éxito hab:la sido total, los 
sectores libere.J.es comenzaron a capitul~r ante la d3mos
traci0n de fuerza que habia atestiguado, Los nuevos cam
bios de perspectiva no sólo se registraron en el interior 
d3 P:rusia sino, también en el interior del resto de los -
Estados alemanes, 

D.Jando Bismarck decidió intervenir en la D..Jestión de 
los ducados, hUbo un personaje que le aplaudió anOnimame!J_ 
te, el joven libere.J. Enrique von Treitschke afirmaba que, 
gracias al asalto a los ducados por parte de Bismarck, le 
unificación alemana tomaba un curso muy favorable. 
Treitschke, sajón nacido en 1834, a la edad de treinta -
años, D..Jando la a.JestiCn de los ducados, no era del todo 
un desconocido, ya en 1861 hab:le escrito su primera obra_ 
histOtico-.poJ.itic.a titulada 1 Die Freiheit 1 , en la cual -
atacaba al cosmopolitismo oponiendo a ~ste el fortaleci
miento c:El Estado Nacional que_,_ d3 cualquier manera, gui~ 

ria el castina de los alemanes. 

Lh año despu~s, 1862, escribió 1Prusia el territorio 
de la orden teitónica 1 , en éste texto el autor pretend1a_ 
justificar la primacía de Prusia en el proceso histórico_ 
d3 Alemania. 

E1 historiador y politice aleman, parecia ser el CO!J.. 
t:iriuador de la antigua escuela histórica d:ll pensamiento_ 
alemán ya que, al igual que H3gel y Novalis, por ejemplo, 
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sostenia que el individuo debia d3 olvidar sus pretensio
nes particulares y ent:i:egarse, cerno miembro de un todo, -
al servicio del Estado, 

U:ia vez saldada la cuestión de los rucados, Bismarck 
podia planear con més Cl.lidado la politice adecuada en co!l 
tra de Austria, Primeramente se encargó de preparar las_ 
condiciones externas, arregló una alian:za con Italia el 8 
de abril de 1866 que duraría tres meses. l..h dia cespu~s, 
Bismarck exhortó al Parlamento ce Franckfort a discutir -
una reforma federal alemana basada en el sufragio univer~ 
sal y de la cual, naturalmente, quedaba excluida Austria, 
r.e la resolución que tomare el Parlamento, cependía la iQ. 
clinación de los Estados alemanes, La discusión d.Jró dos 
meses, al final, los Estados del centro y dal B.lr favore
ciernn a Austria. Esta decidió entonces tomar la contra
ofensiva, pidiendo a la Confederación que, casi en su -
totalidad estaban de su lado, se decidira el futuro d3 -
los rucados que tres años antes se habían dividido; Pru
sia tomo esto como una agresión y se lanzo a la invasión_ 
d3 Holstein al mismo tiempo que hacia un llamado a la COQ. 
federación para que expulsara de su seno a Jlustria, Los __ 
Estados alemanes se volvian a encontrar ante la disyunti
va, Austria o Prusia. 

El 15 d3 junio d3 1866 estalló la guerra Austro-Pru
siana. Prusia consideraba disuelta la Confederación; los 
Estados del Oantro y del a.ir se mantuvieron fieles a' Aus
tria, Prusia sólo contaba con los pequeños Estados d3l -
Norte pero tenia el apoyo de Italia y, sobre todo, tenia~ 

garantizada la neutralidad de Rusia y Francia. La mejor 
organización y armamento del ejército prusiano, dirigido_ 
por el Ganeral Mol tke, fue ron a fin de a.1entas d3terminBQ. 
tes en el combate. "Bismarck exigió a lJ'os regentes de -
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1-Snnover, Sajonia, Hesse Oarmstadt, el Gran lllcado de - -
1-Ssse y Nassau, que aceptaran el plan prusiano de reforma 
a la Confederación. Pero éstos no aceptaron y las trapas 
prusianas ocuparon inmediatamente sus territorios. El -
ejército prusiano se encontró entonces en disposición de_ 
abatir a Austria. EL 3 de julio de 1866 se libró la bat~ 
lle de Keniggratz o de Sadawa. Austria ftle cerrotada. LB 
guerra sólo habia dure.do tres semanas:" (50) 

03spuSs del triunfo prusiano de 1866 la gran mayorla 
del pueblo aleman sentia, casi podía ver, la fundación -
del imperio, Sin embargo, no todos estaban entusiasmados 
por la unif'icaciOn, el més importante d3 los escepticos -
'fue quiza Federico Nietzsche, una de los 'filósofos més -
trascendentales t:El sigla XIX. Asimismo, fue una de los_ 
pocos pensadores alemane:s del siglo pasado que estuvo en_ 
contra d31 historicismo, Si, Nietzsche estaba en contra_ 
del estudio de la historia, pero en contra t:E aquella que 
segdn Sl servia ciegamente a los propósitos imperial_istes 
alemanes, consioora.ba este tipo de historia como 'fuente -
óe terribles ataques en contra de la rul tura, 

Historiadores coma Fichts, Hegel, Treitschke, segun_ 
Nietzsche, eran los abandaracbs de la cobardia alemana, -
del miedo a enf'rentarse con la realidad y la verdad, es~ 
dandose tras. el falso idealismo que, en resumidas cuentas, 
era el que hacj_a de los historiadores alemanes unos embL1s 
teros inconscientes; tal era l~ concepción que tenia de 
la h:istoria hecha por alemanes, 

Por otro lado, la filasofia de Nietzsche buscaba el 
surgimiento del superhombre, es decir, consideraba al ser 
humano como un 'puente' quei iba de la animalidad a un po~ 
teriar ser o estado de superioridad humana.' Es claro que 
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esta concepción del superhombre no tenia ninguna relación 
con raza o nación alguna. EL superhombre nietzscheano _:_ 
era el prototipo de la humanidad en general elevado a ni
veles de poderio absoluto. Esto es 10 que no ven aque- -
l1os que p:rcitenden establecer una conexión ideológica en
tre Nietzsche y la doctrina racista hit1erista del super
hombre ario. 

03spués de su triunfo sobre Austria, Bismarck consi
guió uno de sus logros po11ticos més aplaudidos por los -
historiadores. El Canciller prusiano, pudiendo hacer1o,
no humilló a Austria. A e11a y sus aliados los ~jo pré~ 
ticamente intactos; si hubiera procedido de otra manera,
si hubiera intentado engrandecer el poderio prusiano a -
costa de los derrotados, los problemas con Rusia o con -
Francia hubieran sido inevitables, ninguna. de esas nacio
nes hubiera permitido el fortalecimiento del Imperio pru
si.ano en el mismo Cl3ntro de Europa.· 03 esta manera Pru~ 
sia se 1 conformó 1 con la absorción de Hannover, 1-Bsse C.a
sse1, Nassau y Franckfort, bases de la Confederación Ale
mana ci31 Norte. Posteriormente 11evó a cabo alianzas se
cretas con algunos de los Estados del 9.lr de Alemania. 
Bismarck se preparaba para otra guerra practicamente ine
vitable y necesaria en el camino de la fundación del Imp~ 
ria elemén, esta vez contra Francia. 

Lha vez finalizada la guerra con Austria, el Canci
ller ce Hierro se gano, tras los contundentes éxitos, el_ 
apoyo de los u1traconservadores y de los nacionelistas l_;h 
bera1es, quedando asi su politice respaldada por un blo
que parlamentario afin. "Ta1 coalición significaba que.
los conservadores habian aceptado p1enamen·te el ideel de_ 
la unificación nacional, mientras que los liberales con
s:in tieron en prescindir, en aci31ante, de la democracia."-
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(51) Pod3mos decir que, adamás de tener una tradición n~ 
cionalista bastante fuerte, Alemania tambi~n fraguo d..lra~ 

te eJ. sigJ.o XIX una tradición antidamocrática, tradici0-
nes que posteriormente fueron eJ.ementos y condiciones fa
vorables para eJ. surgimiento deJ. totalitarismo que carac
terizo a este pais en J.os albores deJ. sigJ.o XX, 

llJrante eJ. periodo que va cl3 1866 a 18?0 eJ. gobierno 
prusiano y sus estado mayor se dedicaron a fortalecer J.a 
Confer:EraciOn de J.os Estados deJ. Norte y a preparar J.a -
guerra contra Francia, J.os dos elementos necesarios para_ 
J.a total unificación alemana, 

En la guerra contra Francia, Bisrnarck manejo magis
traJ.rr.ante las c::ondic:L0nes materiales históricas para vol
ver a triunfar, E'e valió de J.a sucesión al trono español 
para entrar en ccnflicto __ con Francia, asegurandose deJ. -
apoyo alemán y austriaco, Los españoles ofrBcieron J.a -~ 
rana a un Hoh~nzoJ.J.ern, LeopoJ.do, cosa muy mal vista por_ 
los franceses, Ante J.a_. oposición ce NapoJ.eOn III y J.os -
consejos da 13.Jillermo I, L..eopoJ.do opto por rechazar J.a • 
corona españoJ.a. Sin embargo la cuestión no terminó ah:i, 
La embajada francesa exigió una expJ.icaciOn y una discuJ.
pa aJ. rey prusiano, da lo que se valiO Bismarck para ces~ 
tar una oJ.a da protestas en contra de Francia por medio -
ce J.a prBnsa que ya estaba bajo su control, interpretando 
J.a actitud francesa como un insulto no sólo al rey p:rusi~ 
no sino al puebJ.o e.2emán en general, Inmediatamente te
das J.os Estados alemanes se pusieron aJ. servicio de Pru
sia, hasta J.a opinión póbJ.ica extran~era se manifestó en_ 
contra de NapoJ.eOn III y su gabinete, Francia era J.a pro 
vocadora·; La guerra fue declarada a Prusia eJ. 18 ce ju_: 
J.io de 1870, 
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EJ. ejército frences después de su fracasada aventura 
en ~xico, se encontraba en plena reorganización. Por su 
parte Prusia se puso al frente ds los ejércitos alemanes_ 
unidos, avanzaba hacia la victoria, 03spués de triunfar_ 
las fuerzas de Moltke el ejército prusiano l:I:ego al sitio 
de Motz y de ah:r. a la batalla. final en E'ec:IS.n, EL 2 de -
septiembre de 1870 capitulaba el ejército francés. Tan -
sólo dos di.as dsspués se proclamaba la III Pepública fra!.!. 
cesa y con ella se volvía a la guerra con Prusia, esta -
prolongación no estaba en los planes de B:i.smarck, la gue
rra se alargó hasta el 28 ds enero de 1871, OJando el - -
ejército popular franc:E!s fue derrotado, 

Eh noviembre de 1870, en plena guerra, todas los Es
tados alemanes se integraban a la nueva Confederación, SO 
lo rubo un Estado que conservo relativa autonom:r.a, guar
dando pare si. el derecho ds embajadas propias en el exte
rior y la conservación de un ejército propio no integrado 
a las fuerzas militares federales, éste caso llnico fue el 
de 133.viera, OJyo rey LLJis II resistió la absorción prusi~ 
na. 

En diciembrB se le ofrecia al rey ce PrUsia la COJ:?_ 
na dsl Imperio alemán, que tras algunas dudas finalmente_ 
acepto G.Jillermo I. E1 18 de eneru de 1871, en el salon_ 

· de los Espejos, en Versalles se fundó el II Peich alemán, 
más por la voluntad de los prlnc=i:-pes y de Bismarck que -
por los deseos del pueblo alemán. 

Mientras tanto, Bismarck que sin sentirlo, hab:i.a de
jado actuar libremente a la burgues:r.a alemana q~e, calla
damente, fue en constante ascenso y crecimiento, A par
tir de ahora las bases económicas y pal:tticas que regi
rían los destinos del nuevo Peich estarian constituidas -



'104 

por 1a bUrguesia ·aiemana, principa1mente. 

' 
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CAPITULO III 

EL SEGUNDO IMPERIO ALEMAN 

3. 1 El Nuevo Imperio. 

09.spu~s c:E fundado el nuevo A3ich aleman la rectorla 
d3 Pn.1sia se hizo evic:Ente, "EL Estado re Pn.1sia ocupaba -
una __ area que abarcaba mas c:E tres quintas partes del imp=._ 
ria, Casi todo el hierro y el carbón procedian re Prusia. 
En el B.Jnc:Estag, dos quintas partes re los votos pertene
c:1an a los representantes prusianos, y este formidable e§._ 
tado no tropezaba nunca con serias dificultares al ejel'l-
cer una presión sobre sus vecinos menores para hacerles -
apoyar la mayoria prusiana. EL primer ministro re Prusia 
era siempre canciller c:El imperio alemán, y ordinariamen
te el •staatsministerium 1 prusiano habia c:Ecidido c:E to
das las leyes imperiales antes de que pasaran al B.mdes
tag y al Peichstag. " ( 1) 

EL ahon:1. canciller del Imperio tuvo que enfrentarse_ 
a complejas situaciones tanto a nivel interior como exte

rior. Primeramente abordaremos la politice interior alem~ 
na. 

Fasul taba claro que Bismarck no que ria hacer c:E la -
Corona un simple s1mbolo pol.1.tico, 03seaba mas bien que_ 
la corona ocupara un lugar junto a la canciller:1a, campa!: 
tiendo con ~sta el poder político real c:El Imperio. hln
que re ninguna manen! se quiere c:Ecir con esto que el Pa!: 
lamento no tuviera en sus manos el ·mas m1nimo poc:Er, nin
gCln partido politico podia conseguir el dominio mayorita
rio, ya no digamos c:El eje de la pol1tica imperial, sino 
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del mismo Parlamento. Esta situación se debía a dos cau
sas, la primera -segijn Grenville- era que pocos alemanes_ 
deseaban que el poder gubernamental pasara ce las manos -
de Bismarck ce la Corona a rualquiera ce los tres parti
dos dominantes: el del Centro, el Nacional Liberal y el_ 
Social demócrata. EJ. pensamiento político alemén era al.ln 
muy conservador, las masas populares todavía no se hacían 
a la idea de la existencia ce un parlamento poseedor ce -
mayor pacer e influencia que la corona alemana, ", .• se
rla un error creer que, aunque el imperio alemén pose:ta -
una :i.nstitución cemocrática en el Reichstag, los alemanes 
progresaban inevitablemente hacia la democracia. Todos -
los partidos més importantes, incluso los primeros socia
listas aceptaban y de alguna manera respetaban el presti
gio de la corona prusiana: (Hasta antes ce 1914) ninguno_ 
d3 ellos tenia la menor intención á3 llevar a cabo una ~ 
valuciOn, fuere. a.ial fuere su ideolog:1a;" (2) Esta tradi 
ciOn anticemoc:rática, aunada al buen manejo que hizo Bis
marck á3 la política partidaria, hizo que el poder se ca!:!. 
centrare., en buena medida, en manos del canciller y del -
emperador. 

83gijn lo requerla el momento y movimiento de las 
fuerzas pol:1ticas, el canciller del linperio realizaba 
alianzas con los diferentes partidos; ya fuera contra el 
d31 Centro o contra los liberales nacionalistas o contra_ 
la socialcemocre.cia, Bismarck siempre supo apoyarse en -
alianzas temporales hacia el interior ce la politice· ale
mana, logró que el parlamento estuviere. lo suficientemen
te equilibrado como para que ningt'.ln partido adquiriera la 
fuerza suficiente para ejercer una presión, por lo demés_ 
peligrosa, sobre el gobierno, Se aseguro as:i de poseer -
la l.lltima palabra en las decisiones de Estado, "El. apara-

to de Estado, el pacer pol:itico y militar quedan en manos 
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ele los prlncipes prusianos, los 'junkers '. por ello el; -
prusianismo hab:ia d3 imprimir su sello al nuevo Estado, -
Los 'junkers' conservan su base económica, graneles domi~ 
nios que, a la vez que se van adaptando lentamente a las_ 
condiciones del sistema capitalista, siguen presentando -
caracteristicas feudales: (:::) (Por su parte) la burgue
sia, alejada c:El poder po1:ttico por la contrarn:ivolu.'?ión_ 
en 1849, se consagra en cuerpo y alma a los negocios, 
Prusia se transforma literalmente, convirtiendose en un -
moderno Estado industrial". (3) 

El primer problema serio que enfrentó Bismarck en ma 
teria de politica interior fue el relacionado con la IgJ..~ 

sia católica que esta!Ja representada principalmente por -
el Partido del Centro. Este partido no ve:ta con buenos -
ojos que una potencia protestante, como lo era Prusia, ~ 
presentara los intereses de todo el Jinperio, además el -
partido del CEntro se be.saba po1iticarnente en la defensa_ 
ele los c:Erechos feudales por lc:;i que précticamente se op0-
ni.a a las ideas de unificación, Esta posición po1i.tica -
que los col.acaba en contra de la unificación hizo que Bis 
marck los agn:idiera verbalmente, calificando al grupo co: 
mo enemigos del imperio, 

Posteriormente lanzó una fuerte ofensiva contra la -
Iglesia y especialmente contra eJ. Partido dal Centro, ap~ 
yandose en e~te momento en las fuerzas del Partido Libe-
re]. Nacional, Los liberales, portadores ele las ideas de_ 
la ilustración, consid3raban necesaria, a1 igual que el -
gobien10, la supresión cle la influencia de la Ig]..esia cle!J. 
tro de la sociedad, sobre todo a nivel cultural, por lo -
que decidieron llamar a este movimiento la 'kulturkampf •
(lucha por la cultura); 
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La primera medida que adopto Bismarck fue el nombra
miento da un nuevo ministro de cultos, la decisión recayó 
sobre Al.berta Falck quien inmediatamente a su nombramien
to dicto las -Leyes de Mayo- (1873-1874), en las qu~ se_ 
ponian en marcha enérgicas medidas contra la Iglesia, Sin 
embargo, el Partido del Centro abarcaba grandes sectores_ 
da la población, y, lo más importante, les sabia llegar,
por lo que las medidas anticlericales no fueron bien re
cibidas por los católicos alemanes ni por algunos religi~ 
sos protestantes que pronto se dieron cuenta que los gol
pes del Estado no sólo afectaban a los católicos sino a -
todos los sectores cristianos en general, La convicción 
da haber iniciado un camino falso desde el punto de vista 
politico, y otras consideraciones da politice realista, -
impulsaron a Bisma:I:ck ª· ir aboliendo progresivamente las_ 
leyes de 1873-1874, Sólo las leyes que mantenian estrecha 
relación can la administración gubernamental siguieron en 
vigor, 

[)3 1871 a 1879 el Partido Nacional Liberal fue la ba 
se de la politica interior de Bismarck, lo habia utiliza
do en contra dal partido del Centro y posteriormente dec;!;_ 
diO declarar la guerra a la socialc!emocre.cia, pare. esta 
nueva empresa de nuevo pensó en el liberalismo como fuer
za aliada. 

EL Partido Socialista Obrero progresaba, obteniendo_ 
la integración, para si, ele las pequeñas fracciones obrB
re.s y socialistas de Alemania," Sin embargo, ai:ln habia u-a 
importante división entre los social demócratas, por un_ 
lado estaban los de Eisenach, llamados as:t por que fue en 
Eisenach donde se realizó el CongrBso previo a la forma
ción del P. s. o. en 1869, y por otro lado el grupo de los 
seguidores de Fernando Lasalle, 
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En las elecciones de enero de 1874 pare el Peichstag 
el grupo de Eisenach obtuvo 171,351 votos, los lasallea
nos 180, 139 votos, Entre las dos fracciones juntaron 9 -
diputados socialistas (6 de Eisenach y 3 de lasalleanos)." 
Para Bismarck esta cifra era elevada por lo que decidió -
atacar al movimiento socialista, Esta actitud por parte_ 
del gobierno presionó a los socialistas para que promovi~ 
ran la unidad ds sus organizaciones, Uf1idos podrían sor
tear mejor·.los embates gubernamentales, Asi para mayor -
de 1875 "... se celebró el famoso congreso socialista en_ 
Gbtha del que salió el partido Llnico y un programa no me
nos famoso, Acudieron en represeritación de Eisenach 56 -
delegados y 73 de los lasalleanos, 83 nombraron dos pre
sidentes, uno d3 cada grupo, con iguales atribuciones, -
Liebkenetch bosquejó un proyecto de programa, 1-enseclover 
presentó un proyecto de estatutos, la asamblea discutió -
y aprobó uno y otro. As1. nació, con fisonom1.a particular, 
de compromiso, el Partido Socialista Obrero de Alemania," 
(4) 

Para las elecciones de 1877, los socialistas, llega
ron a estar representados por 12 diputados en el Peichs...,
tag; ésto, junto con su politice internacionalista, fue -
lo que motivó a Bismarck a preparar otras leyes, ahora en 
contra de la socialdemocracia, E1 canciller mantenía su_:. 
estrecha alianza con los liberales. En 1878 se registra
ron dos fatales acontecimientos que, provid3ncialmente, -
ayudaron a Bismarck en detrimento del Partido Sociald3mC
crata. ():Js atentados contra el rey G.lillermo I fueron el 
pretexto para eliminar de la contienda politice a los so
cialistas, 

Posteriormente realiza, el canciller, una alianza -
con los sectores mas reaccionarios d~.Alemania, con los -
.que estaba enemistado desde 1870, " Bismarck eligió -
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aquel momento, tan favorable a la reacción, para convocar 
al OJerpo electoral; y el Consejo del Imperio disolvió el 
Aaichstag el 11 de junio (1878) ,;;·; (el 21 de octubrs)
la Socialdemocracia quedaba al margen de la ley."" (5) Le 
ley en contra de los socialistas permanecio en vigor has
ta 1890. 

lha vez saldados los problemas con la socialdemocra
cia, Bismarck, decidió también rcmper relaciones con los_ 
liberales, esto prácticamente implicaba un acercamiento -
con el Partido del Centro que habia mostn:ido verdaderos -
signos de fuerza y vitalidad, Los liberal-nacionalistas 
le habian servido al canciller durante los inicios ool Im 
perla tanta para combatir a la Iglesia coma para dar coh!! 
siOn al nuevo Imperio, ahora que este segundo propósito -
estaba satisfecho la alianza con los liberales ya n~ era 
de gran utilidad para las aspiraciones del gobierno, 

Cabe aclarar aqui que hubo una clase que estuvo pre~ 
ticamente al margen de las disputas politices parlamenta
rias y que, sin embarga, dada su ascendente posición eco
nómica su influ.encia sabre el gobierno tambi~n crecia - -
constantemente, Esta clase era la de los grandes ind.Js
triales alemanes que, a pesar de no tener una linea poli
tice claramente definida, manipularon, a partir de 1871,
aJ.gunas decisiones gubernamentales, Este grupo no era en 
si un grupo de presió~, sino que era prácticamente un po
der dentro d3l Estado, Esta clase indUstrial no sólo 11~ 
vo a Alemania el gran desarrollo industrial y el impulso_ 
econOTiico neCEsario para hacerla una Nación exportadora -
de articules de al ta calidad, también hizo llegar al Imp!! 

rio el fenómeno económico llamado "crisis", haciendolo re
percutir, especialmente, en la clase trabajadora, Esta, -
·una vez que fue minada la socialdemocracia, se vio más 
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desprotegida que nunca. Sin embargo, Bismarck aprendió -
la lección de la 1 kul turkamff '; ahora sabi.a que las medi
das represivas no podían practicarse impunemente¡ si se -
hab:ia atacado a la socialdemocracia, dnico movimiento p:r;;: 
tector e.El sector asalariado, se tenia que encontn:i.r un -
el~mento compensador. Este elemento fue el propio Esta-
do. As:i para el 1o. de noviembre e.E 1881 el rey habló ª!:!. 
te la Dieta imperial sobre un proyecto de ley social di
ciendo: "Ya en febrero dltimo expresamos Nuestra convi~ 
ción de que la aJ ración de las heridas sociales no c:Bbia 
buscarse exclusivamente por la via de la represión d3 los 
desórd3nes socialdemócn:i.tas, sino equilibradamente por el 
camino e.E la promoción positiva d31 bienestar de los obre 
ros. (.' .. ) Los diez años que vinieron a continuación tra= 
jeron consigo en rápida sucesión las diversas leyes que -
habían sido anunciadas en el mensaje imperial: 1883 Segu
ro d3 enfennedad y responsabilidad civil, 18~ Eeguro de 
accidentes, 1889 E'eguro de inválidaz y vejez, 1891 Pm-
plia legislación da protección al trabajo;" (6) 

La mayoría d3 los partidos políticos vio con muy bu~ 
nos ojos la obra da la legislación, Sin embargo, el· que_ 
más se opuso a ~sta nueva pol:itica laboral fue el Partido 
Socialdemócrata, La contrariedad de la i:;ocialdemocre.cia_ 
ante la legislación social resulta, hasta cierto punto e~ 
plicable, ya que 1a mejor arma que teni.a este partido en_ 
su lucha politice era e1 proletariado que r.Espw~s da la -
legislación se ic:Entificaba más con el Estado que con la 
socialdemocracia, 

EL ver la legislación social de '1881 como un regalo_ 
de Bismarck y 1a Corona alemana serla minimizar, injusta-
mente, la gran labor real.izada por el Partido Socialc:Bmó
crata, que, como vimos, fue el promotor indirecto d3 di-
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chas ref'onnas. 

El mismo Bismarck dijo en noviembre de 1844 ante el 
Feichstag: "Si no hubiera un partido social. is ta ni mu cha; 
gentes asustadas por ese partido, no existirian los pocos 
avances que hemos real.izado en el dominio de las ref'o:rmas 
social.es." (7) 

3. 1. 1 Politice Exterior del Imperio. 

lha vez que Bismarck, mediante las guerras contra ~ 
Austria y Francia, hubo logrado su objetivo c:E unif'ica- -
ciOn dirigió todos sus esf'uerzos al. logro de la paz en E!:!_ 
ropa. Volvió a oomostrar sus grandes dotes ¡:iol~ticas al._ 
no intentar convertirse en un nuevo Napoleón. " ••• el ge""'. 

nio de Bismarck radicaba en su capacidad pare def'inir y -
limitar sus objetivos y acomodar los medios a su disposi
ción a las metas que perseguia. La decisión de Bismarck 
invirtió el papel de Alemania en 8.lropa. il.Jrente la déc!:_ 
da de 1860, su inquieta diplomacia había contribuido a ~ 
tres guerras y a una remodelación radical del mapa de EiJ
ropa y rel equilibrio del poder. Pero a partir de 1871,
Alemania actuaria como la principal potencia conservadora 
de Ei.Jropa, poniendo toda su inf'luencia en 'favor de la paz 
y la estabilidad."" (8) 

Ahora para conseguir la paz, Bismarck, recurrió al. -
establecimiento de una serie de alianzas con las potencias 
europeas. Consideraba que la clave para la pacif'icaciOn_ 
radicaba en el aislamiento del enemigo mas peligroso' para 
el linperio aleméln: Francia, de dejar a Francia a.liarse --: 
con cual.quiera c:E las potencias europeas se corría el pe
ligro de sufrir un contraataque f'ran~s. Visto esto po~ 
mas encontrar la explicación a la situación d3 psicosis -
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en contra d3 Francia que caracterizo a la v~da política -
alemana d3spu~s d3 la fundación d31 Imperio, El pr:i.mer -
paso d3 la política exterior alemana fue el d3 un acerca
miento =n Rusia. El camino fue preparado habilmente por 
el canciller d31 Imperio, inicialmente intervino en las -
conferencias d31 Ponto, en Londres, a favor d3 R.Jsia. Con 
dichas confercincias se pretendia llegar a un aa..1erdo en
tre ingleses y rusos sobre la libre navegacion de éstos -
por el Mar Negro, Por otro lado, el ministro austriáco -
del exterior, Julio Andrassy, decidió entablar una alian
za con Alemania y con A..lsia, lo que dió la pauta para que, 
en septiembre d3 1872, comenzaran las pléticas entre las_ 
tres potencias que concl.uirien un año más :t:erd3 con la -
firma de le "Liga de los Tres Emperadores", La Liga se -
caracterizo por el deseo q~e tenian en coml.1n: el manten;!;_ 
miento ce la paz en 8.Jrope, 

El equilibrio pacifico en 8.Jrope. pareciO percerse h~ 
cia 1875 cuando A..lsia comenzO a ejercer presiOn, tanto e_ 
sus aliados como a sus no aliados, con sus exigencias en_ 
el territorio ce los 139.lcenes; esta situaciOn provoco un 
natu:raJ. distanciamiento entre 83rlin y San Petesrurgo ya_ 
que, Bismarck, no ofreció ningdn apoyo a los rusos en su 
empresa balcanica, 

La guerra entre R..lsie y Turquia comenzO en abril de_ 

1877 y a pesar de la resistencia turca lps ejércitos rusos 
avanzaron rápidamente controlando fS.cilmente la situaciOn. 
Para marzo ce 1878 se establecía la paz provisional: "Pez 
d3 San Stefano". EJ. expansionismo ruso inquieto a los i!:!_ 
gleses quienes veien este hecho como una seria amenaza P!:: 
ra sus rutas maritimas, especialmente la que los llevaba_ 
a la India, Por otra parte, los austriacos veian con ma
los ojos dicha expansión en territorios que =nsideraban 
d3 su influencia. 
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El. cuerpo diplomético que pondria fin al conflicto -
d3 las Btlcanes se reuniO en B3rl in el 13 d3 junio d3 - -
1878, Resulta obvia que el equilibrio europeo reclamaba_ 
d3spojar a R.Jsia d3 sus recientes conquistas, oo na hacer 
lo asi, el_ conflicto annado entre esta e Inglaterra seria 
inevi tal:ile, 

"El propósito d3 Bismarck de actuar de 'mediador si!:!_ 
cero 1 para satisfacer los deseas rusos en el SJdeste t:E -

Europa sin enojar _a Austria e Inglaterra, no pudo conver
tirse en realidad, EJ. hondo malestar que se apreciaba en 
FUsia puso fin a la Triple Alianza Imperial (Liga de los_ 
tres Emperadores)." Alemania se vio ol:il igada a elegir en
tre Austria y FUsia dec:;i.diendose por un pacta que había -
de durar cuarenta años en la doble alianza germano aus- -
triaca:,; (9) La decisión alemana en favor d3 una alianza 
con Austria afectaba seriamente sus relaciones con A..lsia, 
ya que ésta en cualquier momento padrla entrar en negaci~ 
cienes con el enemigo francés, Sin embargo, esta actitUd 
obedecía, creo yo, a un deseo, poco oa.ilto, que tenia Si~ 
marck respecto a fortalecer sus relaciones, es cecir, las 
del Imperio con Inglaterra, 03 cualquii~r f'o:cma, Alemania 
selló su alianza con Pustria en 1879." Pnsteriormente en 
1882 esta dol:ile alianza se convirtió en triple cuando I~ 
lía se unió con las dos potencias cen troeuropeas, lha -
vez més Bismarck lograba el rBstablecimiento d3 la paz en 
8.Jrapa, pero ahora la situación era diferente ya que FU
sia, aun sin mantener una actitud francamente hostil ha
cia Alemania, estaba muy alejada d31 Feich, 

por otro lacb, el canciller del imperio alema.n, sis!!!. 
pI13 se cuidó d3 na entrar en conflicto con Inglaterra, es 
mS.s, en algunos momentos daseO vehemente un acercamie~to_ 
con el gobierno insular, daseo que no pudo satisfacer, 
Sin embargo fue dJrante este periodo a.iando apareció un -
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e1emento que había estado ].atente en J.a mayoría de 1os -
pai.ses europeos tanto en sus sociedaci3s como en sus poJ.i
ticas y economi.as: e1 Imperialismo. Este nuevo fenómeno 
podia traer problemas ai Imperio Alemán, no sOJ.o con In
glaterra, sino con el resto ci3 8.Jropa pero, de ninguna m~ 
nera Bismarck "podía sencilJ.amente abandonar J.as numero
sas factorías d3 comerciantes alemanes en Africa y Asia -
(: :·:) tenia que gars.ntizarJ.es -a J.os comerciantes- con el 
Estado, con J.a bandara alemana una administración ordana
da, la protección f'4ente ai exterior y la tranquilidad y 
el ardan pl'.lbJ.ico centro de las colonias.' Eh rápida suce
sión fueron adquiridas en 1884 y 1885 colonias aiemanas -
en .el Este y el SJdoeste de Africa, en Camenln, Togo, Nu~ 
va G.linea y varios archipielagos del Océano Pacifico, Eh 
Comparación con las posesiones d3 las potencias colonia-
les más antiguas, los territorios puestos bajo 1a sobera
nía alemana eran pequeñas e insignificantes.'" (10) 

El imperiaiismo a partir da estas fechas es una man:!:_ 
festaciOn constante en el c:Bsarrollo histórico de las na
ciones europeas, Como más abajo veremos, desde su apari
ción en 1884, este fenómeno sumamente comp1ejo y contra-.. 
dietario fue adquiriendo cada vez más relevancia históri
ca en los proceso~ económicos politices y sociaies ci3 las 
naciones europeas. 

3, 1. 2 Caida de Bismarck. 

lh dia clave en la ,vida del II Feich aieman fue el -
9 de marzo de 1888 cuando, a los 91 años de edad, murió -
el emperador GJille:nno :i." Con él también comenzaba a mo... 
rir el Imperio, Ac:Bmás d31 fin imperiai, comenzaba el. -
fin d3 toda una época d3 bril1o en J.a unificación aiemana, 

93 puede decir que este hecho marca, también, el fin d3 -
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la era bismarckiana que hab:ta regido los destinos de Ale
mania dJrante los últimos 16 años. 

El sucesor a la silla imperial alemana fue Federico 
III, hijo de GJillermo I, aquél se caracterizaba por su -
apego indeo10gic;:o a los libere.les, a los intelectuales y_ 

a _los burgueses, Parec:ta que al fin és·tos ~pos conta
rian con el apoyo pleno d31 gobierno imperial, Pero la -
esperanza sólo ci.lró 99 dfas ya que, el ·15 de junio, Fede
rico III murió d3 un céncer en la garganta. Así en menos 
de una centena d3 dias la corona imperial pasó de la tes
ta del abuelo a la del nieto: GJillermo II, 

Al convertirse en emperador, GJillermo II contaba -
con 29 años y c:Eseaba fervientemente atraerse eJ. cariño,
la admiración y el respeto de sus sdbditos por lo que, i~ 

mediatamente, se decidió a introducir reformas, especial
mente sociales, pare todo el !mperio, Obviameni:.B esta p~ 
lítica no era aprobada, en n:i..ng¡jn sentido, por el viejo -
canciller, de esta me.nere los d3saa.Jerdos entre B.Jillermo 
II y Bismarck no tardaron en hacerse evidentes, El empe
rador, "tenía que cecidirse ante la alternativa da sorne.-. 
terse a la voluntad de Bismarck, renunciando a una poli.t_!: 
ca propia como emperador alemén, o bien de recortar paul~ 
tinamente en Cl'.lmulo d3 poceres del canciller, reduciendo
lo a la condición d3 su fiel servidor, 11 e 11) 

Eh términos genere.les, la sociald3mocracia al inte
rior y el sistema d3 alianzas al exterior, eren los pro..
blemas· més graves a los que se teni.a que avocar el Estado 
el.amén, Estos probJ.emas, aunados a la ampJ.iaciOn re las_ 
ref'ormas sociales por parte del Estado llevaron el con- -
f'licto entre los dos personajes a una agudización muy pe
ligrosa, 
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Eh 1890 expiraba la ley de excepción contra la so- -
ciald3mocracia que habia d.Jredo 12 años, · Bismarck querla_ 
convertirla en una medida permanente, G.Jillermo II se le_ 
oponia, Por otro la~, el canciller habia establecido un 
tratado, el de "Peaseguro", con los rusos que ci.Jraria - ... 
tres años, esto es, que también en 1890, tenia que ser -
replanteada la situación con Rusia; G.Jillermo II se opo
nia a la renovación d3 dicho tratado, él consideraba que_ 
este tratado afectaria negativamente las relaciones con -
el Imperio Hsbsburgo, 

Por si esto fuere poco, en 1890, se realizaron elec
ciones parlamentarias, estas constituyeron un fracaso pa
ra el gobierno, A pesar d3 que las leyes contra la so- -
cial democracia adn estaban en vigor, esta pudo doblar su 
ndmero· de votos obteniendo el 19, 7 por ciento de los ele.E?_ 
to:rBs. Debido únicamente al sistema electoral, que favo
recia a los electores campesinos, el ndmero de escaños s~ 
cialistas quedó red.leido a 35; en una repartición aritmé
t:i.ca de los votos la social d3mocracia se hljbiese converti 
do en el partido mas fuerte del Parlamento. También los_ 
liberales de izqu~srda aumentaron considereblemente su ri9_ 
mero de votos, m:!.entras que los partidos de las granees -· 
industriales sufrian una gran cerreta; un gobiernc:i apoya
do en el monopolio era ya practicamante imposible~ 

Este poderosa avance d3mocrético, en detrimento de -
las ci.ases conservadoras, le otrogaba al Parlamento un p~ 
der que hasta entonces no habia tenido, D.lrante la •era_ 
Bismarck', el Parlamento estuvo en todo momento bajo el -
con-trol d3 la Corona, ahora que Bi.smarck perdia terreno -
en las d3cisiones paliticas, la situación se invertia, y_ 
d3 hecho presentaba un serio problema pare la Alemania -
que heredaba 13..lillermo II. 
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Tras el conflicto que represente.be. el ce.so rusa, las 
rBlaciones entre el empe:ra.dor y el canciller se quebraron 
por cómpleto, por la que el 18 d3 marzo éste tlltimo dimi
tió a su cargo, haciendose notable la ausencia de manife~ 
taciones o signos d3 oposición a esta medida por parte de 
cualquier grupo o ~onÉÍje social o politice en Alemania.' 
Fue en el extranjero donde hubo cierta consternación, más 
que nada por la_ dudosa politice exterior que Alemania se 
propon:ta seguir, 

Asi Otto van Bismarcl<:, el 'Canciller d3 Hierro' a la 
edad de 75 años se retiro a sus tierras de Varzin y 
Fridrichsruh en donde murió el 30 d3 julio de 1898; Ma
ria "Lh 'fiel servidor alemán del 8nperador 8...lillenno I". -
e 12) 

3, 2 El Nacionalismo Imperialista, 

3.2, 1 Situación social en Alemania. 

Después d31 ascenso al trono de Alemania de GJille:n
mo II y de la consecuente ca:tda de Bismarck hubo una rep:!:_ 
da sucesión de cambios sociales en el Jinperio, 

Socialmente, a partir de 1890, se registra el triun
fo d3'finitivo del sector :i:nc:Ustrial sobre el sector cam~ 
sino y sobre el artesanal, Los campesinos y artesanos, -
dado el explosivo desarrollo industrial, se vieron obli~ 
dqs a abandonar su sistema tradicional d3 vida para ser 
integrados, como manc:i de abra, ·por lo ciernas muy barata, -
al sector ind.Jstrial, 

Pero no sólo esos sectores sociales 'fueron violenta-
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mente integrados a la industrializ.acion, tambi~n fueron -
asimilados repidamente por la industria las mujeres y los 
niños, quienes pasaron a incrementar las filas de los -
1ej~rcitos de reserva 1 quei tenia a su completa disposi- -
ción la inci.Jstria alemana, 

Este excerente en la mano de obra se vio favorecido 
tambi~n por el aumento relativo de la población alemana -
(40 millones da habitantes en 1870, 66 millones en 1913), 
siendo la causa c:E esta elevación no el aumento de la ta
sa c:b natalidad, sino al descenso c:E la tasa de mortandad. 

por otro lado, las clases altas: la burguesía y la -
nobleza, aparecieron fortalecidas en este periodo, La -
burguesía, despu~s de la unificación politice, vio refor
zada, y en constante ascenso, su posición económica, sie~ 

do la única clase que tuvo participación directa dentro -
del proceso de industrialización y, se puede decir, que -
fue la base del desarrollo económico alemén, aunque quien. 
llevo a cuestas dicho desarrollo fue la clase trabajadora. 
!-asta ese momento su participación en las c:Ecisiones pol_! 
ticas fue ciertamente pobre, comparado con su influencia 
económica, sin embargo, une. vez que el Estado eleman dec.,;i_ 
dió incorporarse a la politice expansionista, es decir, -
cuando el desarrollo económico alemén se vio frenado o l.!,. 
mitado por las fronteras político-territoriales y requi
rio de un espacio económico més amplio, el poder económi
co c:E esta clase se trad..ljo .en influencia sobre las deci
siones politices, 

La nobleza, casi en su totalidad terrateniente, que_ 
a fines de la etapa bismarckiana habia disfrutado de cier 
to favoritismo político se ~io reforzado socialmente por_ 
la poli.tics de 13.Jillermo II, "Sólo el ranpimiento d3 Bis-
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marck con los liberales, su pol:ttica aduanera, su hostil! 
dad contra la social.democracia y finalmen-!::e el sistema p~ 
l:ttico da G..lillermo II, reconciliaron con el nuevo impe ....... 
rio a la nobleza, al. ver que su posición privilegiada en_ 
la vida social práctica permanecía intacta. Tal posición 
d3 privilegio resal taba especial.mente por la preferencia 
concedida a la nobleza en ~l ejelrcito, la marina, la di_: 
plamacia y los altos puestos d3 la acininistreción públi
ca;" (13) 

3. 2. 2 Situación Económica. 

EL crecimiento económico alemS.n d..lrante este periodo 
fue real.mente notable, Los avances en este sentido fue
ron a pasos agigantados, no sólo en lo referente a la po
cerosa industria alemana, sino tambieln en otros Elmbitos -
económicos como: la mineria y la agricultura, A partir -
d3 1890 Alem~nia se convirtió en una potencia mundial c:IB _ 
primer orcen, El pgoreso económico alemS.n que veni.a re

gistrendose d3sd3 principios de la segunda mitad del si
glo XIX llegó a su .. c:ulminac:ión a finales de elste y princi 
pios d31 siguiente, 

Fue característico d3 Elsta elpoca en ·Alemania la fun
dación de 1 Cartels' (sindicatos patronales) que facilita
ban en gran medida la organización da los ind:Jstriales en 
a.JestiOn d3 planeación productiva y da contraofensiva - -
frnnte a las organizaciones da trabajadores; tambieln apa
recieron los 1Trust 1 o asociaciones d3 productores media!:!_ 
te las cual.es se unificaban esfuerzos y se reducían consi 
derablamente los costos de producción, evitando al mismo_ 
tiempo la competencia y fortaleciendo la dominación c01-

junta. Asi, a los industriales les fue mEls fácil asegu-
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rar su alianza con los banqueros alemanes que decidieron_ 
vinc::ul:ar su poder financiero al poder productivo inws- -
trial. 

Este era a grandes rasgos el panorama que dO'llinaba -
en la sociedad y ecc;inom:r.a alemanas durante el comienzo de 
la era imperialista. "EL imperialismo debe ser considera 
do corno la primera fase de la daninación pol:ltica de la -
burgues:la mas que como dltima fase del capitalismo."" ( '14) 

3. 2. 3 Tmper:ialismo y Nac::,..onalismo, 

Históricamente, el Imperialismo, es considerado como 
el periodo canprendido 8ntre el año re '1884 y el de 1914·; 
Es decir, a partir de la expansión ce los estados euro- -
peas, Francia e Inglaterra en un principio, hacia el con
tinente africano hasta el comienzo ce la Primera 13.lerre. -
M.lndial, conocida también como la guerra imperi'ail.ista, El 
fenómeno imperialista es muy complejo, por lo que aqui no 
pretendo dar una da·Finición ni por mucho completa, sino -
mencit:nar sus aspectos mas generales, sobre todo ~quellos 
que asten relacionados con el nacionalismo alem:!n. 

La gran constante o care.cterlstica fundamental cl9 ª:! 
te periodo fue la emancipación .de la burguesia que, corno_ 
ya vimos, fue la clase o sector económicamente dominante_ 
que, hasta entonces, no habia cl9tentado el poder politico 
institucional. Fue a través del espectacular desarrollo_ 
eco-iómico, respaldado por la Fevol.ución Industrial; que -
las econOTiias nacionales crecieron .ª tal grado que el ca!!!. 
por económico nacional llegó a ser estrecho y, por lo ta!l 
to, -.la l:imitante a la expansión capitalista ce las nacio
nes. "~o ruando la Nación Estado se reveló incapaz ce_. 
ser el marco pare un ulterior desarrollo de la econania -
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capitalista se tomo abierta la lucha por el poder, hasta 
entonCEs latente entre la saciedad y el Estado ·:·:·:" ( 15)_ 
Fue en este momento cuando la burgues:!.a, que ve:!.a limitar 
su accionar, necesitó ce la expansión económica para so
brevivir-, se vio en la necesidad de rea.Jrrir a un garan
te, una institución que le garantizara la creación y per
manencia ce las condiciones ad3cuadas para trasladar sus_ 
bienes y herramientas de explotación y expotación .a lo~ ~ 
nuevos terrenos económicos que estaban f·uera de 8.Jropa, -
EJ.papel ce promotor y _protector de la expansión correspo!:!. 
dió jugarlo al Estado, ce este modo la burguesía echó m~ 
no a un elemento_politico para salvar y fortalecer supo
sición econÓTlica, Sin embargo, a juicio de H:lnnah Arendt, 
"D3 todas las formas de gobiemo y organizaciones del pu~ 
blo, la "'ación Estado es le rnenos adacuada para el creci
miento ilimitado -crecimiento ilimitado, eso era lo que -
buscaban las burguesías a través del expansionismo-·;" ( 16) 

Esto se debe a, que en primer lugar, las naciones se 
concebian a si mismas como elementos dnicos y particula-... 
res, con tradiciones, leyes, costumbres y otros caracte
res i::an propios que les parecía imposible por un lado re
cibir influencias externas y por otro po~doras de sus -
valores a otras naciones ajenas o extrañas, · Eh segundo -
lugar, las lecciones históricas (por ejemplo la experien
cia napoleónica)°,' habían demostrado ampliamente que las -
ambiciones nacionales de conquista conducían, generaJ.men
te, al despertar naci~nalista de aquellas naciones a las_ 
que se quería someter, 

03 esta manera se llega a la con el.u sión de que el f~ 
nOmeno imperialista registre.do a fines de1 siglo XIX y -
principios del XX, de ninguna manera, p~ede ser asociado_ 
a la concepción tradicional del Imperio, EJ. imperialismo 
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•moderno 1 no pod:ta exportar o importar ninguno de sus el~ 
mentas de nacionalidad, fuera cultura, tradic~ones o cons 
tituciones a los pueblos que deseaba explotar. Lo que PE!. 
dia exportar, y lo hizo, fue el dinero que llega a ser -
acumulado por los industrial.es, que llegó a ser tanda que 
dentro c:E sus naciones ese dinero estaba ~stinado, en -
gran parte, al ocio y a la improductividad. 

Fue en llltima instancia esta sobreproducción de cap.:!:_ 
tales la que produjo u obligó _a los capitalistas a buscar 
salida al excedente de ahorro. Era necesario exportar -
los capitales a nivel mundial, sin embargo esta operación 
resultaba muy riesgosa; se hacia necesaria una institu- -
ción que asegun=lra tanto las inversiones como las ganan
cias de los inversionistas, habia que evitar los riesgos, 
"sólo el poder material del Estado podia lograrlo," ("17) 

Pronto se dieron cuenta 1 os inversionistas que la e~ 
portaciCn de capitales tenia ql!e ir aparejada con la ex
portación cel poder d31 Estado, "Las inversiones exterio
res, la exportacian d3 capitales, que habia ccrnenzado co
mo medida ce emergencia, se tomó característica permane!:!_ 
te d3 todos los sistemas económicos tan pronto como fue
ron protegidas por la exportación c::E pooor." 11 

( 18) 

Asi., 10.s ej~rcitos nacionales fueron puestos a1 ser
vicio del imperialismo; las naciones, ah_c::ira ac::Em~s de ex.
portar capitales exportaban la violencia. Los ej~rcitos_ 
y administradorcis caloni~es pronto se ganaron la antips.
tia de propios y extraños. '8..!s actividac::Es se caracteri
zaban por que todo lo reducian a la violencia, convirtie!:!_ 
do la acciOn pa.1.itica, que hasta entonces ten:ta como l.11-ti_ 
me ;i:ecu;i:~o la violencia, en una acción elemental del po
der. 11

•• • la sociedad burguesa, pese a todas sus convers:::. 
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ciones sobre la paz, necesitaba la fuerza armada para á3-
fenc:Brse: si no era contra el proletariado en ell. interior, 
contra los pueblos conquistados en el exterior," (19) Fue 
en este proceso que, casi sin sent;irlo, el nacionalismo -
se fue fusionando con el __ imperialismo al grado de llegar_ 
a ser casi la misma cosa, Cada vez más el bien comun era 
identificado como la suma de los intereses particulares,
P(J:r:' _lo que la expansión se tra.ci.tjo en interes nacional, -
" ••• el imperialismo como movimiento -o si se prefiere c~ 
mo :i.c:Eologia- se aferró al nacionalismo por que no podía_ 
disponer de ninguna otra base popular." (20) . 

U, poco más adelante veremos de que manera se inte
graron estos dos elementos en el caso especifico de Alem~ 
nía: Por ahora nos introd.Jciremos er\ el estudio ~ la p~ 
lítica interior durante el reinado ele G..lillermo II, 

3, 2.4 Política Interior d3 G.Jillermo II, 

Algunas veces los análisis históricos, pol.iticos, so 
ciales o económicos, tienden a llevarnos por caminos en -
los que aparentemente los personajes, por si mismos, tie
nen más importancia que los hechos o las circunstancias -
por las que se c:Esarrol.lan. Eh muchos cas-os el gran peso 
c:B los personajes his~óricos nos lleva a pensamientos o -
con_clusiones erróneas. Esto es, pensamos que los grandes 
personajes influyen más en su ~poca y los fenómenos que -
se suscitan en esta, que ~stos en aqu~llos, Con esto no 
quiero decir que los sujetos históricos sean seres incap~ 
ces c:E cambiar o <:decuar las condiciones objetivas a sus_ 
propios proyectos, El hombre no esta manejado arbitrari~ 
mente por sus circunstancias; todos los hombres, y quiza 
aqui re.dique la granÓ3za c:E la naturaJ.eza humana, pueden:
en la medida d3 sus capacidades, transformar. o adaptar -· 
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las condiciones en vistas a mejorar la satisfacción de ~ 
sus necesidades de vida, 

Por todo esto puecieo ciecir que G.lillermo II no cara!::. 
teY.'izó, cano algunos autores pretencien hacerlo parecer,. a 
su época, sino gue la época fue la que guió su manera de 
pensar y actuar, 

EL tercer emperador aleman se caracterizó por sus ª!!!. 
biciones militaristas, por su daseo cie ser querido por su 
pueblo y cie obtener e:l respaldo re esta a¡¡ 16. toma de sus 
decisiones opol:iticas, 

03spués oo que Bismarck abandonó el foro pol:itico, -
le sucedió en la canciller:ia alemana el general León von_ 
Caprivi, Este, contrariamente a lo que hab:ia hecho Bis-
marck, es decir, fomentar los antagonismos y rivalidades_ 
entre los partidos pol:iticos a fin ci3 que se neutraliza
ran, propugnó por .llevar a cabo una integración de los d.!, 
fe:rantes partidos, "La idea fundamental de Caprivi era -
suprimir paulatinamente J.as posiciones extremas y crear -

. las condiciones pare. una unificación de todas las fuerzas 
sobre las que se apoyaba el Estado, que también el consi.
oore.ba absolutamente necesaria en vista del m:lmero ere- -
ciente de votos social ciemócratas.'" (21) También fur;i ru
rante la adninistraciOn de Caprivi que se ref-ormO e1 sis
tema tributario alemán, con el ob~etivo de aumentar los -
gastos destinados al armamentismo, 

Por otro lado, descie 1890, además de la abolición de· 

la ley contra los socialdemócratas, se registró una am- -
pliaciOn ca la legislación social en favor cie los sectO..:... 
res más ciesprotegidos, Esta amplicaciOn se reaiizO pres~ 
miblemente con la intención de restarle fuerza al movi- -

. ' 
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miento socialista y agenciar, para el. go.~iemo, la adhe
siOn de amplios sectores de trabajadores, 

Poco a poco hemos asistido al __ crecimiento y avance 
del partido socialdemócrata alemán, Contra lo esperado 
por 8..lillenno II y su pol:ttica social, la democracia en 
ninglln momento se vio debilitada, al contrario. Esto P:r::!, 
vacó la dimisión de van Caprivi en 1894, sucediendola el 
principe Hohenlohe Schillingfurst, viejo conservador que_ 
intentó atacar a los socialistas sin mucho ~xito ya que -
estos dClTlinaban entonces el Parlamento·; 

La militancia obrera dentro del partido se vio nota
blemente incrementada, en Alemania debido al creciente de 
sarrol.l.o econOm:Lco en numero de obreros iba en aumento, -
Pero no sOl.o ~stos se incorporaban al partido, del perio
do que va de 1890 a 1914, la influencia del partido llegó 
hasta aquellos sectores sociales no obreros (jovenes es'h;!_ 
dientes, profesores universitarios e intelectuales se in
corporaron a las filas del partido), pero paradOgicamen
te, este crecimiento cuantitativo de militantes y de v~ 
tos y de lugares en el. P.eichstag, fue en contra del part! 
do cualitativamente. Badia nos dice al respecto: "A med;!;_ 
da que se consolida su orgei.n.izaciOn, el Partido Socialde
mOérata, que cuenta con una impresionante cantidad de afi 
liados y un gran nllmero de militantes disciplinados e in
funde temor a una parte de la burgues:ta, va perdiendo su_ 
esp:1ritu reyolucionario y admite cada vez inéls al régimen_ 
capitalista, l.J:i mayorla de sus miembros, probablemente,
y de sus dirigentes sin d.Jda alguna, no desea en realidad 
derrocar al capitalismo, sino enmendarlo·;,. (22) 

Este cambio de zumbo del socialismo aleman dividió 
al partido provocando debates internos entre el. ala iz-
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quierda, grupo integrado princ-ipaJ.mente por: Karl Lieb~ 
netch, Rosa Luxemburgo, Carla Zetkin, Franz Mehring; y el 
aJ.a derecha, grupo de David y Cohen. 

OJrante este perlado, el sector obrero en su conjun-
to fue paulatinamente progresando, aunque habia amplias -
lagunas de obreros y campesinos que vivian en condiciones. 
deplorables. La sociedad en general se caracterizaba parca=·.,...·· 
su marcada jerarquizaciOn. Le edninistración estatal 
prior:itar.iamente estaba en manos de las clases nobles, -
aunque inversamente a este aumento de influerycia po11t~ 
ca, se registraba la ca:tda de sus posesiones econOnicas,-
La aJ.ta burguesia, poseedora de gran poder_ei::onómico, ev_! 
dentemente no estaba tan alejada del poder como hacia al
gunos años, un ejemplo de ~sto es la situación del ind.Js
triaJ. Krupp, quien gozaba de la amistad personal 001 emp~ 
re.dar con quien trataba temas de interés politico nal!;io-.. 
nal· e internacional . 

H3.blando del factor militar, hemos de repetir que, ·
Alemania desci3 hac:ta tiempo contaba con un ejército nume~ 
roso y bien capacita do . ." !3tJ fuerza naval que . hasta 1881 -

ni siquiera merecia la atención de un ministerio de mari
na, fue progresivamente creciendo hasta que en 1898, ya -
con la visiOn imperialista muy bien aguzada, mediante la_ 
legislacii:n naval se crearon las condiciones para que el_ 
audaz almirante Alfredo van Tirpitz diera una gran fuerza 
tanto a la gran indlstria como al sector naval en si. Es 
ta dinetmica politice naviera imperial se vio atln mE!.s re
forzada con la llegada a Primer Ministro imperial, del e!:!.. 
tonces secretario del Es-f;:ado en el exterior, 83rnardo van 
B.üow, en el ·año ce 1900. Por otro lado, hay que apuntar 
que: "Mientras que la burguesia nacional·ista, apoyada por 
el comercio y la ind.lstr.ia, d9fend1a apasionadamente la -
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idea de la flota, los conservadores contemplaban el pro-
yecto naval con reCElo y trataban ci3 conseguir nuevas con 
cesiones para la agricultura;" (23) 

El canciller B.üow se tuvo que enfrentar en el terre 
no de la politica interior a un grave conflicto, el avan
ce democrático. Fue a finales del siglo XIX cuando se ma 
nifestaron juntos y con mucha fuerza, al menos en Alema-
nia, los dos movimiento~ más patentes del siglo el nacia
nalismo y la democracia. 

Alemania d.lrente el periodo que fue canciller van -
Bol.ow avanzaba a pasos agigantados hacia la reforma pal.i
tica, el sistema político alemán se acercaba cada vez más 
al sistema parlamentario, que iba evidentemente en detri
mento del sistema monárquico. Bolaw, al igual que ante
riormente C.aprivi, intentaba facilitar la labor guberna.;._ 
mental por medio de la conformación ci3 un bloque parlame!:!_ 
tario unido. Pero la unión ci3 los partidos era un armi;i. -
ci3 dd:>le filo ya que, juntos los partidos ejercerían ma
yor presión sobre la corona. Aunque re ninguna manera p~ 
demos decir que eran muchas las afinidades entre los par
tidos, las ic:Eas d3 democracia y de nacionalismo eren una 
fuerza cohesionadora re los llamados intereses naciona- -
les. 

"Para salvar la enmarañada situación política inter
na y evitar que el pais se deslizase hacia un régimen Pª.!: 
lamentarlo, fue nonbrado cono nuevo canciller del imperio 
( 1909), d3spués d3 algunas eludas, el que ere entonces se
cretario del Estado d31 Interior, Teodoro van 133tt-unann ~ 
Hallv.eg considarado há.bil político en materia d3 poli.tica 
interior, aunque carente d3 experiencia en asuntos d3 po-
11.tica exterior:" (24) 
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El3thmann Halweg cecidiO d3sviar la politica parlame!:!,_ 
taria y apoyarse en una reforzada y eficaz burocracia, 
Para entonces el Parlamento alem¡g,n era un órgano fuerte -
al que no podía manejarse de manera f¡g,cil, por lo que el_ 
gobierno se vio impedido a desarrollar un.a política cene~ 
sionaria ante los partidos del Feichstag, 83thmann Holl
weg :reialmente no estuvo seguro ni d3 su posición, ni de 
la dirección de su pal:1.tica, debido al descontrol .i:B la -
misma, hasta que estalló la Primera 8.Jerra iv'undial, 

El. nacionalismo d.lrante la época imperialista se co!2 
virtiO en la ideal ogia pre dominante, y ésto es val. ido, no 
sOl.o para Alemania sino para el rest;o de los pa:tses impe
rialistas y de los no imperialistas. El imperialismo in
yectó a la gran mayoría del pueblo a1eman la doctrina na
cionalista; la efectividad del nacionalismo al servicio -
del imperialismo radicó en que la idealogia nacionalista_ 
se coloco por encima de las clases sociales y las tenden
cias políticas de la época, danrlo por resultado el surgi
miento de expresiones y manifestacione~ ra.yantes en el P!::, 
triotismo acrítico y en el chauvinismo, Pero prefiero ha 
bJ.ar posteriormente d3 ello, una ve¿ que hayamos ·visto 
el desenvolvimiento d3 la palitica exterior alemana en é~ 
te peri.ocio, 

3, 2. 5 Politica Exterior. 

Los cambios estructurales que afectaron a Alemania -
d.lre.nte el periodo imperialista necesariamente tuvier~n -
que repercutir sobre la pal :1tica exterior c:El Thlperio, Eh 
este sentido la ausencia de Bismarck pesaba gravemente¡ -
su palitica exterior buscaba relaciones anglo-germanas de 

mutuo respeto y el evitar a toda costa un entendimiento '."".' 
entre rusos y franceses, se vino abajo con sus sucesores. 
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lJ:t política exterior alemana dJrante ~ste psriodo tuvo -
por regla general. la expansión, que siempre estuvo rsspá!_ 
dada por el ej~rcito y a partir de 1898, no obstante la 
cuestión inglesa, por la fuerza naval alimentada por el 
pueblo alemán mediante el conducto de Van Ti:rpit:z, 

Lha de las primeras medidas tomadas en política ext~ 
rior por G.Jillermo II fue la negativa, en 1890, al "Tra~ 
do de Paaseguro" con los rusos, medida d3 trascendental = 
importancia ya que "en ·¡992, Pusia firmó con Francia una 
conv~nción militar, que se convirtió en alianza formal en 
1894. Aunque ambos acuerdos se dirigian inequivocamente_ 
contra Alemania, ·la política exterior alemana no supo ver 
en ellos peligro alguno, pues creía qt.1e en cualquier mo
mento le seria posible aproximarse a Pusia da nuevo . ." 11 (25) 
por si no se podia arreglar la situación de manera diplo
mática, se tomaron las providencias necesarias para que,
en caso d3 tener que. combatir en das frentes, Alemania no 
tuviera desprevenida. Asi el conde Alfredo Schlieffen """"""" 
elaboró el famoso "Plan Schlieffen" en el que quedaba es
tablecido que si Alemania se.tenia que enfrentar a Fran
cia y t=vsia simultáneamente, se tenia que llevar a cabo -
un ataque inmediato y efectivo, no contra R.Jsia, sino ca~ 
tra Francia a trav~s de ~1.gica para sorprend3r por la r~ 
taguar.dia a los franceses. Aparentemente todo estaba p~ 
visto. 

· LJ:t política exterior alemana se orientó a la expan~ 
sion. Específicamente hacia el extremo y medio oriente.
"El asesinato de das misioneros alemanes en Q-iina sirvió 
d3 pretexto al Paich para intervenir militarmer.ite en 189?, 
tras lo cual fue cecido el puerto da Kiao-Cheu. Esta op~ 
ración tenia como objetivo asegurar la base naval en d:i.-
cha zona y abrir el mercado chino a las mercancías alema-
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nas. (Por otro lado) Entre los años 1899 y 1903, una ca!!!. 
paña alemana habi.a obtenido la concesión del ferrocarril 
d3 133.gdad ( 133.gdad--Constantinopla.)·:" (26) Esta ingeren_: 
cia en Turquia, adsmés de afectar·a los rusos, amenazaba_ 
la situación inglesa, de por si ya deteriorada a partir -
de las reformas navales alemanas de 1898. El expansioni~ 
mo aleman, que mas que buscar colonias en ~tras continen
tes, buscaba su expansión dentro de Ei..Jropa. Pronto choco 
con los intereses profesalistas de otras naciones. In
glaterra y Francia se ponen en guardia y establecen la -
'Entente Cordiale', a la que posteriormente se integra -
Rusia para formar la 'Triple Entente 1 ; mientras tanto Al.§_ 
mania refuerza sus lazos d3 unión con Austria, 1-1.Jngr_~a y_ 

con Italia formando la 1 Tri.plice • o 'Triple Alianza 1 , 03 
esta manera hacia 1907 Ei..Jropa se encuentra dividida en 
dos grand3s b~oques que se preparan para el enfrentamien
to inevitable, 

3, 2.6 EJ. Nacionalismo Aleman, 

D.Jrante la etapa imperialista alemana la ideologia -
nacionalista, al igual que la economi.a y en genercl la S;!_ 
ciedad, se transformaron de manera bastante significative¡, 
El nacionalismo que, hasta entonces, se hab:ta caracteriz~ 
do por ser el respaldo ideológico de la unificación de -
los gobiernos alemanes, se convirtió, cJE:spu~s de lograda_ 
ésta, en parte integral d3 la expansión. Los intereses -
económicos particulares d3 expansión se_. convirtieron rap.!_ 
da y facilmente en intereses nacionales. "La fiebre de -
dominación imperialista mundial no se limito a oscurecer_ 
la clara mirada de los prudentes directores de la ecl:)no.
mi.a, sino que se abrió tambi~n camino en los traba~os - -
cientificos de numerosos profesores universitarios. Las 
escuelas se convirtieron fécilmente en viveros de un na.-. 
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cionalismo ardiente y ciego para el que nada parecia óama 
siadamente audaz ni imposible,:" (27) 

En 1891 se fundó la "Liga Pangermanista" que agrupa
ba en su seno a los más variados sectores de la sociedad 
alemana, fue mediante ~sta organización qu.e se disemina...= 
ron en el pueblo alElfTlén las ióaas nacionalistas y milita
ristas óa expansión. 03 esta manera, la creencia que se 
llegó a tener óa la grandiocidad de la Nación alemana no_ 
fue exclusiva de algun seC?tor o clase, sino c:E todo el ..._ 
cuerpo popular en genere.J.. H3sse, presidente de la liga, 
ac::Emás de identificar la expansión ___ !?~º un proceso natu~ 
ra1 de los organismos vivientes, " •••• establecia una di!:! 
tinción entre los pueblos que tienen una misión civiliza
dora ( Kul tu rvolker), a la cabeza de 1 os a.tales situaba a 
los alemanes, y los pueblos inferiores, a los que les era 
licito anexionarse,· dada su incapacidad para constituir -
un verdadero Estado·;" (28) 

lho de los personajes pangermanistas mS.s influyentes 
de la época, fue Ehrique van Treitschke, de quien ya ha
blamos anteriormente; como catedratico universitario se -
caracterizó por sus lecciones, que ten:ian un alto canten.!_ 
do nacionalista, asimismo se le identifica como uno de -

los principales ióaólogos óal expansionismo nacional imp~ 
rialista. Férreo oponente óa los ingleses, y un teórico_ 
belicista consagre.do, apoyaba firmemente todo.crecimiento 
cel ejt'irci to, asi como la creación c:E una fuerza naval -
alemana; él consic:Eraba que sin esta fuerza bt'ilica c:E re~ 
paldo, no se pod:ia fincar un buen Estado, "Treitschke cle

finia el Estado como una organización de la ni:i-ción en fU!J.. 
ci61 del pocler:io y llegaba a la conclusión de que étnica
mente un gran Estado militar respondia a este ióaal ... "(29) 
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otra pensador de gran influencia nacionalista en Al!;:_ 
mania fue Ha.lston Chamberlain, inglés de origen y legalj
zado alemán, quien, después de la ¡::ublicaciOn del texto -
de Cbbineau, escribió 'Los Fundamentos del siglo XIX 1 en 
elcuaJ. aseguraba que la caracter:istica fundamental del s:h_ 
glo XIX había sido el despertar d3 la raza germana, única 
estirpe que podía, por_c:Erecho y obligación, soneter a -
los pueblos inferiores. Chamberlain, consideraba que la_ 
NaciOn alemana era un héroe, es decir, que el conjunto, -
el todo, c:l9 las almas alemanas, identificados como una N!: 
ció0, tenían como fin y por derecho la capacidad de doni
nar. 

Fue d.l rente este periodo que se reforzó la teoría -
del "espacio vital", rens Grimm, basado en las te.o::irias -
darwinianas, llegó a afirmar que la grandeza d3 la Nación 
alemana se veia limitada tan solo por el espacio, Alema-
nia requería fundamentalmente de la expansión para lograr 
la ampliación, vital ce su espacio. 

H3.bia otros importantes pangermanistas que pensaban 
en términos imperialistas, por ejemplo: "(Federico) -
83rnhardi, al igual que (Carlos) Lampretch, veían en los_ 
alemanes del extranjero un importante factor pol:ttico y -
cul turel., pero, como Trei tschke, se mostraba más preocup!:_ 
do por la tard:ta y modesta entrada d3 Alemania en la via 
del impe ri.al ismo colonial ... " ( 30) 

As:t, el nacionalismo ligado al imperialismo convir
tiese en semilla ic:19clógica c:El nacicnal socialismo; en -
su proceso ci3 ci3sarral1o, el nacionalismo, no era el llni
co que se tre.nsfonnaba, sino que también implicaba cam- -
bias en las condiciones y, por lo tanto, en la mentalidad 
de la sociedad alemana. "Esta explosión de frenesí colee 
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tivo ere. el resultado da un proceso elaborado por los di~ 
a.irsos da 8.Jillermo II y las conferencias de la Liga Pan
germanista, por las Operas d3 Wagner y los cursos da 
Treitschke."" (31) 

El nacionalismo proci.lcto d3 situaciones y condicio
nes politicas, sociales, econOmicas, históricas, se con~ 
virtiO en la ic:Eologia popular d3 Alemania· con más in- -
fluenc:la, fue la manera diferente da sent?;r, pensar y ac
tuar de un pueblo ante sus circunstancias. 
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CAPITULO D.J 

LA CRISIS DE LA OEl\/IQCRACIA 

4." 1 La 8.lerra de las Naciones. 

El crecimiento capitalista trad.Jcido en imperialis.
mo, hizo a los hombres convertirse en seres sedientos de_ 
poder, y no s01:o a los hombres, también a los Estados Na
ción de 8..lropa, Lo. mas._importente era tener poder econó
mico, poJ.:ttico y social, fue de éste deseo de poder que -
renació el colonialismo, llamado generalmente neoco1onia-
1ismo. 

Los movimientos que aparecieron en los Estados euro
peos en pro de la unificación de las naciones, e1 panesl~ 
vismo, el pangermanismo, la· Jóven Italia, tienen la misma 
finalidad, unir a las clases sociales para reforzar al E~ 
tado que se hab:ta convertido en cuña de la expansión, 

03 manera muy general podemos decir que L.,gl.aterra_ 
era la pctencia daninante antes de la guerra, el Imperio_ 
Britél.nico se interesaba inevitablemente en todo aconteci
miento de importancia, tanto en Europa como en sus pose--· 
sienes coloniales en América del Norte, 8n el Indico, en_ 
el Lsjano Oriente; para 1914 se encontró en franca rival.!_ 
dad con el Imperio a1eman que nava1mente pon:ia en jaque -
la supremac:ia britanica . ." Jhglaterra desde '1904 manten:ta_ 
buenas relaciones con el gobierno fninct1is y con los rusDs 
desde 1907, año en que las tres potencias formaren la•
'Triple Entente•. 

Por otro lado, los distintos embrollos europeos pro
vocados por la expansión tend:tan a complicarse en e1 mismo 
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territorio europeo, es rlentro del continente europeo don
de se encuentran las red.ces más profundas de la Primera -
8.Jerra M.Jndial. 

Alemania más que colonias lejanas en continentes ex
traños c:Eseaba, a nivel político extenderse en EiJropa CEn 
tral, creEtr. junto con Austria 1-1..lngria un Estado Nacional 
muy poceroso en el centro d3 EiJropa. Era capaz de can- -
jear sus colonias de ultramar a cambio d3 la oportunidad_ 
de extend3r su influencia en el centro territorial de 8.J
ropa. Pero ni Francia ni R..lsia, mucho menos los ingles~s 
permitirían la expansión Alemana en el viejo continsnts.
Fue así que: "Los pactos de alianza se conjuraban para h~ 
cer que los problemas especiales se convirtieran en una -
sóla y enorme disputa·: ti e 1) 

4. ·1. 1 El Conflicto. 

El asesinato en Sarajevo d31 Archiduque Francisco -
Fernando d3 Austria, el 28 d3 junio da 1914_.. fue la causa 
inmediata re la: ruptura d3 las hostilidades, El belicis
mo habia triunfado en las potencias c:El centro y se~cil.l~ 

. mente la guerra dlró lo que los militares quisieron. Es
tos, en un principio, actuaron coi el apoyo casi pieno d3 
los sectores populares y aunque con el tiempo perdieron -
su gran influencia, la dictaci.Jra militar disfrazada que -
se impuso en Alemania soporto más las presii:ines <:El pue
blo alemán que las presiones d3 los aliados. 

Siguiendo el Plan Schlieffen los alemanes d3spués d3 
invadir LJJxemburgo el 2 de agosto, se lanzaron ·sbbre Bil
gica, la cual les negó el paso hacia Francia, ante la ne
gativa, los alemanes violaron la neutralidad d3 ésta inva 
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diendoJ..a e1 4 d3 agosto. ~1gic::a y e1 Tmperio ing'.Lés 1e_ 
d9c1araron 1a guerra a Alemania, Al. otro dia Austria H..l!J_ 

gria 1e d3c1.aró 1a guerra a R...lsia, t:Bspués de 1a inva- -
siOn a ~1gica, Alemania, penetro en el norte d3 Francia_ 
hasta que fue;i:on ootenidos en e1 Mame entre e1 6 y e1 9 
d9 septiembre, Este hecho marcaba e1 fracaso d91 P1an -
Sch1ieffen. Mientras van Mol. tke era d3tenido en e1 Mar
ne, en e1 frente oriental A..Jsia invadia Prusia occid9n- -
tal, pero en 1a heroica bata11a d9 'fannenberg, Hind3mburg 
y ludendorff, cetuvieron a1 enemigo, 

La Al.emania de 8.Jil1ermo II estaba caracterizada - -
princip~mente por la subordinación d3 1o poJ..itico a lo -
militar, Y aunque no se puec:E decir que Alemania buscare 
la guerra, tampoco se puede negar la responsabilidad del_ 
del Tmperio Alemán en e1 estallido de esta, Por primera_ 
vez en la historia d3 BJropa, 1a guerra no sólo fue __ un e!l 
frentamiento de ejércitos, sino de naciones enteras, "No 
sOl.o 1os resultados militares de los dirigentes de 1a ca!!!.. 
paña tienen carácter decisivo, sino la preparación y di
rección ect:n~ico po1ítico d3 la guerra, en 1a mismo o en 
mayor medida, La superioridad en el terreno econónico --
proparcionar:ta forzosamente 1a victoria a1 enemigo, por -
más que in~cialmente fuera inferior desde el punto de vi~ 
ta militar, El.1o significaba que en caso cie aJ.argarse la 
gue~, Al.emania y sus aliados no podrian llegar a la vi~ 
toria;" (2) 

En .1915 fracasaron los intentos aliados de romper el 
cerco occidental de Alemania (si tua.i:io en el Mame), mien
tras tanto éstos atacaban e Polonia, Italia romp:ie su -
neutralidad y entraba a 1e guerra del ledo d9 1os aliados 
por medio d9 la firma de1 tratado secreto en Londres e1 
a.Jal le concedie en ceso de triunfo aliado, territorios a 

'·· ' 
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costa de Turquia y d31 -~perlo austriaco y posibilidades_ 
d3 ganancias coloniales. 

Ei1 1916, los aliados vencieron en la 133.ta11a d3 Ver
d.ln a los imperiors centrales, y las _escuadras alemanas e 
inglesas se enf'rentaron en Jut1andia. lha vez comenzada_ 
la guerra los motivos para continuarla fueron otros, 
"Francia tenia que seguir combatiendo por razones obvias_ 
ds supervivencia y por que _se tallaba invadida, lo mismo_ 
acontecia a A:..lsia y 83rvia, Alemania se encontraba enca
rada. con el peligro tradicional de la guerra en dos f'ren
tes, tenia que atacar primero desesperadamente en el oes
te e inmediatamente despu~s en el este para evitar el co
lapso."" (3) La guerra ya se habia: prolongado oamasiado -
para los alemanes. 

En 191? las potencia~ centrales sonoaaron la posibi
lidad de entaml:;il.ar la paz, pero ahora los aliados se ne~ 
ron a negociar. Ei1 el mes d3 abril entraba Estados lhi-
dos a la guerra y en noviembre d31 mismo año estallaba la 

_ _!Bvolución bolchevique en Pusia, acontecimiento que moti
vo el estabJ.ecimiento d3 los ac.:uerdos de Br'est Litovsky. 

Eh 1918, tras una dasespersda y última ofensiva ale
mana, los aliados bajo el mando supremo d3 Foch llevaron_ 
a cabo la contraofensivEl gloriosa que obligo a los alema
nes a retirarse a G:tnte, ivims y S3ctan y a fi:mia:c el a:nnis 
ticio en el rhes d3 noviembre en A3thondes (Compiegue )." 

EL entusiasmo que en un principio can:icterizO a 1a 
pobJ.aciOn alemana y a1 gobierno ~ando se entraba en 1a 
guerra pronto hubo de d3saparecer. Los t:lnicos que se - -
opusieron a la guerra imperialista fueron los socialistas 
más radicales, pero hasta ellos se vieron absorbidos por_ 
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la fortaleza d3l movimiento nacionalista y belicista ale
mánes. 

Inicialmente se pensó que la guerra c:Urar:ta muy poco 
y que no implicar:ta granoos esfuerzos para la pobl.aciOn -
en general, pero con el correr d3l tiempo, entre bloqueos 
ce_-_provisiones y malas cosechas, la situación fue cambia!:!_ 
do. Los precios d3 los alimentos, el carbOn y las manu
facturas fue en constante elevación, mientras la produc
ción bajaba di.a con d1a. As1, como dice 133.dia, entre pr,;h 
vaciones, frio_y muertos, se fue d3svaneciendo el entu- -
siasmo inicial. 

H9.cia el' interior ti9 la sociald3mocracia se pcid:ta -
distinguir una división en tres corrientes importantes: -
la mayorita.ri.a, que seguia la linea d3 apoyo al gobierno 
y a los militaras, este grupo d3 derecha estaba vina.Jlado 
a los sindicatos obreros, a su 4uicio la queria para Ale
mania era d3 carácter refensivo. El segundo grupo era el 
moderado, a cuyo frente se encontraba 1-13.sse, este grupo -
estaba en contra d3 la linea que seguia la social d3mocra..;. 
cia mayoritaria u oficial, pero no eran tan radicales co
mo el grupo d3 Liebknetch y Rosa Luxemburgo. El grupo m~ 
d3rado fue la semilla de lo que en la primaverra d3 1917 -
serla el Partido Sociald3mOcreta Independiente, EL te:r>
cer grupo era el de los 1espartaquistas 1 que ere conside
rado el ala izquierda de la sociald3mocracia, se oponi.a -
totalmente a.la pol.i.tica belicista imperialista. 03spu~s 

· d3 reunirse oficialmente por primera vez el 'lo·~ de enero 
d3 '1916 en casa d3 Liebknetch, decidieron editar el peri.Q_ 
dico 'Spartakus', en el que se sosteni.a que: "el proleta
riado no tiene otra patria que la internacional Socialis
ta; los conceptos 1 social-patriOticos 1 que incitan a la -
d3fensa de la patria no son más que 'frases confusionis--. 
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tas'; en J.a internacional. radica el centro de gravedad de 
J.a organización de el.ase del proletariado; 1eJ. deber de -
cumplir J.as d3cisiones 03 J.a Internacional. está por enci
ma de todos J.os deberes que puedan fijar otras organiza
ci01es, y J.a tarea del momento cebe consistir en practi
car J.a J.ucha de"d.ases contra J.a guerra e impone.r J.a paz_ 
po1~ J.a vtil..untad de J.as masas':" ( 4) 

La guerra se seguia al.arganda, el Pl.an Schlieffen """:"'.' 
fracaso con J.a herOica d3fensa de J.os al.emanes en Verd.1n, 
A partir de éste momento J.a guerra cambio d3 signo, J.a as 
titud defensiva de J.os aJ.iados paso a ser ofensiva mien
tras que J.as potencias del centro por un m011anto pensar::m 
en J.a paz, 

"El 29 de agosto ( 1916) Hindemburg asume el mando su 
premo de J.~s ejércitos aJ.emén y austriaco, n=mpJ.azando a 
Fal.kenhayn, Pare. el. jefe d3J. Estado Mayor, L.udendorff_,_ 
se crea J.a dignidad de Primer D.Jartel llllaestre 83neraJ.. A 
partir de este momento se acrecienta la influencia y J.a 
autoridad d3 L.udendorff en todos los ámbitos, hasta 1918_ 
no se toma ninguna d3cisiOn importante sin su aprobación, 
incluso en politice inte:ma."" (5) 

pare. enero de 191? se intentó retomar J.a ofensiva y_ 
logre.r J.a victoria d3finitiva que a cada momento se alej!:!. 
ba más, por J.o que el. día 9, el. canciller 83thmann 1-bll
weg ced3 a J.as presic:::nes militares para apoyar ·oocidicla
mente J.a. guerra submarina·; Pero J.a participaciOn d3 Es~ 
dos Lhidos en J.a guerra a partir de abril y el. perfeccio
namiento li3 la oofensa d3 J.os aliados hacen que para ago~ 
to J.a guerra submarina se muestre incapaz de acercar a ~ 
los al.emanes a la victoria, El partido Social.demOcrata, -
el Liberal.Progresista y eJ. d3l 03ntro, "consideraban que 
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habian de actuar a trav~s de la Dieta del Reich sobre la 
dirección pc:il.itica del Imperio en pro d3 una paz de con
promiso. EL Reichstag adoptó el 19 de julio de 1917 por 
212 votos contra '126 y 17 abstenciones, una resril.ución a -
favor de la paz, que preveía la terminación d3 la guerra_ 
sin anexiones ni reparaciones."" (6) 

Eh este clima parlamentario se daba la bienvenida a 
la noticia de la revc:il.uciOn rusa el 12 de marzo. Esto 
agito a los ce por si ya desesperadas masas populares, 
que comenzaron a manifiestar su d:lscontento realizando al 
gunas huelgas, Eh un primer momento la reacción guberna
mental fue entablar diálogo, pero como asi no se consi- -
guió nada, la represión violenta apareció el 19 de abril_ 
especialmente en B3rlin, en donde los t.:lltimos huelguistas 
regresaron a trabajar el día 23. 

La explosiva situación hizo que la cancilleria pasa
ra nlpidamente de manos de Michselis, sucesor de B:l.thmann 
Ha1.1v.eg a las del conde H3rtling el 26 de octubre:, que -
tan prQ'lto cono subió bajó, cediendo su lugar al; r.:lltimo -
canciller del Imperio, .el Principe Max re 8:1.dsn. 

· L.'la vaz qua tir....:nfó 1a Fevclución r~sa, el primer ac 
to diploné'ltico del nuevo gobierno fue el llamamiento a la 
paz, el 9 de noviembre ci3 1917, los r.:lnicos que atendieron 
el llamado 'fueron los alemanes que, si realizaban la paz_ 
en el este, podrían concentrar sus fuerzas y atención en 
el 03ste·; "'ra el 15 de diciembre de 191? se llegó a una -
tregue entre R.isia y las potencias centrales, a las que : 
siguió en marzo de 1918 la paz de 1 Brest Litowsky•·; .. (?)_ 
Este tratado fue muy desfavorable para RJsia pero como -
era un hecho que la A3va1.uci0n necesitaba tiempo mé'ls que_ 
territorio, el nuevo gobierno sovi~tico tuvo que someter-
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se al tratado a pesar ce las desventajas. 

Le dltima ofensiva alemana se realizó en marza de ..:..... 
1918, fue la más espectacular y decidida hasta entonces -
emprendida, fue también la mE1s desesperada, EL puebla ....
elemE1n, debida a la falsa información militar, creyO sin
ceramente que la victoria estaba cerca, Pero lo cierto -
era que Ludendorff fue perdiendo rE1pidamente terreno ante 
las presiones del general Foch, En agosto, Austria-H.ln....,. 
gria conunicaba a Alemania que ya no podia soportar_·_las -
embates aliados y, en septiembre, reponia las armas, Es
to obligo el gabinete de Max de Es.den a solicitar, el 4 -
de octubre, la paz. Este fue un dura golpe para la p0bl!:_ 
ciOn alemana que debido el ocultamiento de la información 
esperaba la victoria, Por su parte las militares no recE!_ 
nacieron su culpa en la derrota y achacaron a las ideas -
republice:nas y demacra:ticas pregonadas por la revolución 
todas las culpas del fracaso militar: Finalmente, el 1?= 
de octubre hubo reunión ministerial para discutir la res
puesta que habia de darse a la propuesta ce Wilson formu
lada en sus 14 puntos. 

EL 8 ce septiembre comenzaron las plE1ticas ce la - -
paz, un dia despu~s la revolución llegaba a 83rlin, El. -
movimientc revolucionario se habia desatado en Kiel dias_ 
antes, dance los marinos, que se oponian a los intentos 
de continuaciOn ce la guerra, _y los trabajadores ce los 
astilleros encendian la mecha, 03sde el primer momento 
los consejos formados por soldados y obreros d3tentaron 
el poder, Pronto en toda Alemania la revolución triunfa
ba, 

"En tanto que los espartaquistas veian en esos canse 
' -jos un instrumento provisional ele la revolución en su evo 
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lución hacia el seviet, los socialcemócrata.s comprend:tan_ 
que na.da les era dable hacer contra esas células espontá
neas d3 la revolución y las aprobaban y enlazaban como or 
ganismos ef:tmeros, que moririan al nacer el parlamento -
constituyente."" (s) 

A la hu:tda d3 G..lillermo II a Holanda, el principe -
Max von Es.den se hac:ta cargo cel gobierno formal de Alem~ 
nia. E1 imperio dinástico estaba ceshecho, lo que el pu~ 
blo demandaba construir era un gobierno genuinamente d3mE!, 
crático y representativo, esto quedaba de manifiesto cua!l 
do el puebio, que no se cansaba d3 hacer manifestaciones_ 
pidiendo paz, libertad y comida, ya no ~e dirig:ta al smp~ 
radar o al gabinete, sino al Parlamento. 

E1 pueblo segu:ta representado en su mayor:ta por la -
socialcemocracia, que todav:ta se encontraba dividida en -
sus tres granees sectores, dos ee ellos at'.ln irreconcilia
bles, "La socie.:J.oomocracia, fervorosamente parlamentari~ 
ta, veia en el espartaquismo un movimiento cont~rrevolu
cionario, que sOlo pocl:ta f'avorecer a la reacción, Los e~ 
par+-....aquistas estimaban que el capitalismo alemán, herido...;. 
d3 muerte -entone-es, se rahar:ta, volvería a levantar cabe
za, mé imperialista que nunca, si el proletariado no inÍ
plantaba su dictad.Ira de el.ase; por esta razón ten:tan a -
los soci~c:Emócratas por traidores de la· revolucion s0:7 -
cialista, Ambas actitudes eran dif:tciles de conciliar,"-
(9) 

D3spués de declarar la Fapt:Jblica, los socialistas -
oficiales, por medio de Ebert, d3cidieron realizar un CD!]. 

graso general de obreros y soldados, ool cual quedan ex
cl.uic:ios de los puestos directivos los sectores de oposi
ción, Los esparta.quistas no reconocieron ni el congreso_ 
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ni sus resoluciones, Los consejos de obreros y sol.dados_ 
posteriormente f'.'uercri disuel. tos y en su J.ugar apareció el 
Consejo C'.en tral. • 

A partir de este monenta, J.a J.ucha por el. futuro po-
1:1ticci de Alemania practicamente se dio entre los tres 
sectores de J.a socialdemocracia, aunque, como v~remos, J.a 
vietoria correspondió a los sectores de derecha, 

El. primero de enero, el. grupo 1 Espartaco • que lucha
ba por J.a dictad.Jra del. proletariado se convertia en el. -
Partido Comunista Alem~n; del. 5 a1 12 combatieron en 83r,... 
1:1n contra J.os socialistas, luchaban por la revolución c~ 
munista y no por J.a revolución burguesa que era abandera
da por la socialdemocracia; el 15 de enero era descabeza
do el. proyecto comunista 6J. ser brutalmente asesinados -
Rosa IJJxemburgo y Karl Liebknetch, hecho que dio -pauta P!:!. 
ra la celebración_,_ el dia 19, de las elecciones para J.a -
Asamblea Nacional. 

4,2 La·Postguerra. 

Con J.a derrota alemana en J.a Primera 8.Jerra cae tam
bi~n J.a dictad.Jra militar disfrazada, que habi.an estruc"t!:!. 
rada Hindemburg y Ludendor'f, este hecho dio pauta a una 
apertura democrE!.tica parJ.amentaria que se vio reforzada • 
por J.a actividad revolucionaria que preva1ec:1a en Alema
nia, Al respecto el historiadpr Oietrich Bracher nos· dio
ce: "•·•. fue el desastre militar y J.a revoluciOn J.o que. -
permit.iO J.a irrupciOn da un nuevo sistema constitLicional, 
de5eoso da apJ.icar los principios y experiencias del nue
vo const:itucionalismo damocrE!.tico . ."" ( 10) 
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Con la c:EclaraciOn de la Fepública por el sociaJ.c:Emo 
creta Scheidemann el 9 d3 noviembre de 19'18, dos días an: 
tes de la firma d3l armisticio y la caida del regimen mo
nárquico, quedaba claro que en adelante la .. lucha por el -
poder pol::ttico seria a nivel parlamentario. A partir de 
entonces los partidos de derecha sintieron la necesidad -
de renovarse, aunque esta renovación sólo fue de forma, 
Los nombres d3 los partidos cambiaron; el antes Partido 
Nacional Liberal se convirtió en el Partido del Pueblo; 
los ex-conservadores antidemocraticos adoptaron el tituJ.o 
de Partido Popular Nacional Alemán, y 1 os antiguos 1 iber::_ 
les pasaron a ser parte del Partido cemocre.ta; el l'.lnico -
partido d3 d3recha que conservo su nombre original fue el 
Partido d31 Centro, Todos los partidos ·burgueses adopta
ron nombres alusivos al pueblo y a la democracia, para -
ellos el cambio d3 nombres significaba la· revolución, TE!_ 
dos estos partidos influyeron sobre la burgues:ta y la el~ 
se media alemana de la postguerra, además, ahora, todos -
querían acabar con la IBvaluciOn y para eso tenian que -
atacar· a las instituciones creadas por ~sta, los consejos 
de obreros y a los "rojos" que las respaldaban: los espa,:: 
taquistas. 

Asi tanto los reaccionarios, como la izquierda mode
rada (especialmente el grupo de Ebert y Noske ), sintieron 
la necesidad d3 entablar nexos con el ej~rcito, o mejor -
dicho ccn los cuerpos de me.rcenarios y da voluntarios pa-
ra acabar con la Fevcíl.ucion. 03 esta manera fue que. en -
los mismos canienzos d3 la era republicana, la c:ISmocre.cia 
se vio frenada, dando_-.pauta para el establecimiento de un 
orden antidemocretico. Es-t:a "revolución ·inconclusa", pr.!:!_ 
d.Jcto d3 las alianzas tácitas entre la socialcemocrecia y 
los sectores reaccionarios y armados alemanes, provoco -
que a pesar de haber pasado por una guerra y a pesar d3 -
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haber pasado por una guerra y a pesar d3 la misma revolu
ción, las tenc:Encia~ políticas d3 an~año prevalecieran ce 
manera sorprendente, "Como en el pasado la población se_ 
distribuyó en cuatro grandes bloques: conservador, libe
ral, católico y socialista, La constelación era la mis
ma, aunque ahora la afinidad con el gobieno progresaba a 
medida que el partido se aproximaba a la izquierda·;" ( 11) 

Con la consigna de acabar con la revolución, foment~ 
da por los 'elementos negativos para la naci.ón que bus~ 
ban un acercamiento coi los rusos, las tropas mercenarias 
tuvier01 un primer enfrentamiento ccn los obreros berl:i.n~ 
ses el 6 de d:i.ciembre, hubo varios muertos y algt.Jnos miem 
bros del Comi iB de 1 os Consejos fueron arretados, 

Como ya dijimos el grupo de los espartaqu:i.stas cfec:i
dió a fines d3 1918 separarse del grupo socialdemócrata -
:i.ndepend:i.ente, fundandose en enero el Partido Comunista -
AlemS.n que, centra la tendencia nacional:i.sta que se había 
ªP..c;>di:.3rado del resto ce los part:i.dos políticos alemanes, -
", ~. no concebia su lucha sino como un elemento d3 la re
volución mundial, en la que se cifraban sus esperanzas y_ 
a la que aguards.n .·" ( 12) 

La lucha se agud:i.zO en enero d3 1919, desda a1. dia -
6 los c.breros berl:i.neses estaban en huelga, la situación_ 
econOnica era cada día mas dificil, la d3rrota d.3 la gue
rra significó la prolongación de una crisis que tendía a~ 
agud:i.zarse cada vez mas. E1 11 de enero las tropas mere!::_ 
narias junto con los 1 junkers 1 y cadetes entra.ron a B3r
l:1n encabezadas por Noske, la matanza fue a quemarropa, -
los obreros pre.cticamente no pudieron defent:Brse de los_ 
cañonazos y ataques con lanzallamas, la revolución iba en 
d3scenso, su fin llegaria el 23 de enero, dia en que las_ 
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tropas desocuparon 93r1in. 

Mientras tanto e1 10 de enero, en Bremen, a.ni. procl~ 
mada 1a R3pt.1b1ica Socia1ista por 1os soi::ial.istels :ind3pen
diantes, 1as cQllUnistas y saldadas pero, despuSs de B;Jrl:h, 
Naska se. dirigiO a Breme~ sof'ocando el. movimiento revoJ.u
cionaria e1 5 de f'ebrero. 

Eh ].a :regiOn de 1a cuenca de1. R.Jhr, 1as obreros na
ciar:iel. izaror1 1as empresas carboieiras al. tiempo que en - -
Essen, 1os obreros tomaban 1a sede de1 s:indicato patronal. 
y una comisión integrada por sociaJ.istas mayoritarios, :in 
depend:Leintes y conunistas preparaba 1a naci.onsJ.izaciOn ¿; 
1as m:inas, pero estos actas y 1a hue1ga general. se vinie
ron abajo e1 17 de enero ruando 1os saciaJ.istas mayorita
rias pactaron 81: annisti.cio mediante e1 general. Wal. ter -
con 1a reacción. 

La reval.uciOn estaba condenada e1 f'racaso, una vez -
qua el Partido Comunista perdió f'uerza ante ia: violenta -
'.represión f'ue declarado ilege1 en todo el Reich; sOlo en · 
"'aí.viara 1a situación fue dif'erente, "Contn!rlomente a la-
que sucede en 83rlin, e1 gabinete (de1 socia:l.ista ·indepe~ 
diente Kurt Eisner) se apoyan en l.os Consejas de l:l:Jreros:
cuyas padere$ se prat:::lnd3n extemsr en 1ugar de racl.Jcin--
1os~·" ( 13) Sin embarga, se real.izaron elecciQ"les e1 12 -
de enero, en 1as cual.as se registrO una mayorla burguesa." 
Ui mes méts tarde, Rosshaupter, ministro militar bavaro, -
prq::>usa 1a f'ormaciOn de un cuerpo mil:!. tar que tUviere. por 
objetivo __ prote1J3r a1 Estado de 133.vie:ra. de 1a amenaza boJ.
chevi_que. Fue en EBviers donde 1a ·contrarravoluc:t.On 513 -

radicel.izO mayoritari.amenta, dando origen a1 nac:iente mo
vimiento nac:i.onaJ. sociaJ.:t.sta·; 
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Respecto a l.as causas, originadas en esta !!poca·, que 
dieron l.ugar al. nacimiento cfe movimientos f'ascistas en ~ 
ropa, "CBspués d3 l.e. Primare G.lerre. ~nd:l.al., 1os mov:l.mier.:!., 
tos revol.ucimar:I.os obreros habi.an :i.m¡:xJesto en casi todos 
1os paises europeos una ampl.ia d:!rnccretizaci.On d3 ias in!!_ 
tiwcimes d:!l. poder plbl.ico; pero no tuvieron f'uerza su
ficiente pB:n! 1ognsr también l.a d3mocrat:izaci0n ce l.a or
ganizaciál eccn6nica. ASi nacieron, al. tSnnino cel. per:l.!;!, 
do revol.uci.cnario, unos movirni.entos que r:Bseaban revisar 
l.cl~: .. resu1·tados d3 l.a revol.uciOn y supri.mi.r l.a cemocraci.a= 
pol.:ttica, •una 1 de l.es formes que adoptaron esas contre
rrevol.uciones fue e1 fascismo.·" ( 14) 

Esta caidiciOn pare el. brote del. moyimiento nacional. 
social.ista, en Alemania particul.armente, viene a ser uno_ 
d3 l.os al. timos esl.abones á3 1a carena o proceso histórico 
que, .a mi.. juicio, comenzO a gestarse, a1 menos ideol.Ogi~ 
.menta, desde l.os al.bcires d3l. sigl.o XIX, y que cul.m:i.no con 
·la :I.mpl.antaciOn ce un regimB'1 anti.d3mocratico Y .. dictato-. 
risl. &1 ia Al.s.1.ania del. periodo de entreguerras. 

4.2. 1 La Asamblea. 

Lha vez cerrctada l.e. revol.uci.On social.ist:a en Alema
nia, l.os .vencedores republ.icanos y cfemoc:n!ticos b.Jvierai_ 
l.a suficiente l.ibertad pe.re. llevar a cabo ·1os proyectos -
el.ectonües ·qua tanian en mente, a saber, l.a instaumciOn 
d3 une. Asambl.ea que f'uere. l.a enca~ce c:E el.eborar· una -
Constiwc:l.On pare. 1a naciOn e.l.anena. 

Las el.acciones para l.e Asambl.ea se l.l.evaron a cabo -
el. 19 d3 enero ce 1919; l.os resul.tados f'uerai los siguie!:!_ 
tes: (15) 
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PARTIDOS· ~ PCT.JE. ESCAÑOS 

Nacional. Al.em<!n 3 121 000 10.3 44. 
Popul.ista 1 345 000 4.4 19 
Zent:rum 5 980 000 19~7 91 
C:SmOcrata 5 641 000 1a.s 75 
Socialista Mayor! 
tario 11 509 000 37.9 165 
Social.:ista lhd3-
pan diente 2 31? 000 7.B 22 

CQno ninEJ'.ln partido obtuvo la mayor:1a absoluta en -
l.as elecciones, l.a socia1domocrsc:ia mayoritaria se vio en 
l.a necesidad d3 entablar una coaliciOn con ·a1g.ln, o a1gu
nos, partidos pare fozmar el primer gobie:nio par:J..amenta
rio. As:1, el 6 d3 febrero, en un primer manento el. sec--
tor mayoritario d3 la socieJ..democracia busco el l.Ogico -
acercamiento C011" los independientes, pero éstos SS nega
ron a caleborer ccn aquel.1os ad.lciendo que l.a alianza no_ 
se pod:1a 11evar a cabo " .... en tanto que l.os m:i.embros clal. 
gobierno dell"'....!estren pm:' sus actos su voluntad d3 garanti
zar l.as· conquistas d3mocr'Etticas y socia1istas d9 1.a revo-
1uci0n contra 1a burEJJes:1a y l.a casta militarista~" (16)_ 
Est.a negativa, hasta cierto p.1nto inesperada, obl.:igO a1 -
grupo d9 Ebert a entablar nexos ccn el Partido ll:lmOcrata _ 
y con el Centro CatOl.ico, dando l.ugar a1 nacimiento de l.e 
Coal.iciOr. de VSimar.· Para el 12 de febrero quedO :l.riteg~ 
do e1 primer gCbienio par1amentario dir:iQido. por Scheida
man ademas de seis ministros de le soc:ia1 dernocrecié meyo
r:i tarié, tres del. centro y tres demOcretas si.Bndc el.egida 
'Ebert presidenta de 1e RBpdb1.i.ca, quien obtuvo 277 votos 
de 1os 379 em:.f.tidos·.· Mientras estos personajes estaban : 
sumidos en l.a resoluciOn que habia da dlU'SS a les tres -
cuestionas pr:ioritar:ifas de le Asaniblea: hacer· le D:lnsti~ 
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ciOn, firmar el Tratado ce Versal] es y d3ciái.r el destino 
ci3 los Consejos de Ocreros y de los Comités Empresaria-~ 
les; la si tuaciOn ec010mica y social ce la población era 
cada d1a más critica. 

El. entusiasmo parlamentario nubló la visión de los -
nuevos gobernantes alemanes ccn respecto a los graves mo
mentos por los que atravezaba el pueblo alem~n, esta ca
rencia ce ~preciaciOn, a la larga, les causo el descrédi
to popular. 

4. 2 0 2 l.f3 Consti tuciOn re Weimar. 

Lha vez integrado·el gobierno y la Asamblea, la pri
mera tarea re los politices fue la elaboración de una - -
Constitución pare. el Reich. La ciudad sede··· para la elabb 
ración y discusión del documento fue Weimar. Oaspués de_ 
siete meses de trabajo la Constirución, redactada por H.l

go Preuss,.fue presentada a la Nación alemana; ya antes,
el 31 ele juli.t? de 1919, habia sido aprobada por la Asam-· . 
blea Nac:icnaJ... 

A granres·-~'S'go-s, la Constitución contemplaba los si 
guientes aspectos: los ahora 17 Estados que integraban el 
A3i.ch seguirian manteniendo su propia asamblea y su gabi
nete, pero el Presidente del Feich, tenia la capacidad p~ 
re intervenir en las asuntas particulares de las Estados_ 
en caso da que estos no llegaran a cumplir can sus oblig~ 
cienes. 

El. Presidante de la Fepllblica es elegido de manera 
directa, pare. un per1ado septenal, c01 opción a reelec- -
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ciOn. El Presid3nte tiene la facultad para 03signar al -
Presidente del Consejo, que es el Canciller. La consti~ 
ciOn prevé que, en caso c:E discrepanc~a entre las ceci
siones del Presidente y del Parlamento, éste dltimo sera 
disuelto. 

"La nueva Constitución instaura la escuela primaria_ 
obl.igataria de 8 años y un~.enseñanza secundaria gratuita 
hasta los 18 años de edad • , • En materia social, la Cons
titución prev~ la participar;H'ln re las trabajadores en la 
fijación de las condiciones de trabaja y salarios por los 
patrones·.·" ( 1?) 

Coma podemos ver, la Constitución d9 Weimar dio pri!:!, 
rielad a los aspectos sociales, d3jando lagunas notables,
sobre todo, en materia económica, no ofreciendo ningdn -
cambio sustanciaJ. en la situación d3 las masa obreras, -
además no se implemento la creación de un ej~ rci to repu
bl. icano, quedando a carga d3 la Feichswehr (Organización_ 
de dafensa c:El Feich, a cargo del G:lneral van Eeeckt) la_ 
oofensa militar. d:ll Feich, especialmente en CU8stion'es da 

interes interno. Pcir dltimo, no se clarificó la situa- -
ción pol:itica que guia1·:1a las relac:".iones entre el Estado_ 
y la Iglesia. P. juicio de algunos historiadores alema- -
nes, especialmente Bracher y Tenbrock, la Constitución de 

'Aeimar era muy ambiciosa, por lo que superaba el pensa- -
miento y las condiciones sociales d31 puebl.o aleman en la_ 

postguerra. Al respecta Bracher nos dice: "Pronto pudo -
verse que ni siquiera una Constitución tan esmeradamente_ 
cor:cebicla cano aquel.la pad:I.a ajustarse a la realidad pal!_ 
tica si la conciencia póblica y la evaluciOn interna que
daban rezagadas o inc1.uso enfrentadas ccn respecto a la -
democretizacion externa del Estado ( ,' •· ,') Tres importan tes 
momentos hab:I.an ce incidir fatalmente en las nuevas es- -
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tructuras y en la existencia de una repl.'.lbJ.ica cemccratica 
en Alemania: el repentino enfrentamiento d3 una· opinión -
pl'.lbJ.ica, nada preparada, a la nueva realidad; el pacto de 

los nuevos dirigentes de la politice con el viejo ejérci
to, y, finalmente, la consecuente c:Emclición á3 la revol!:!_ 
ciOn antes de haber podida facilitar una profunda trans
formación d3 la estructura d3 poder en el plano pol:l'..tico_ 
y social." ( 18) 

La inac:Ecuación del sistema ci3 partidos alemanes al_ 
nuevo sistema parlamentaria se hace patente CQ'"l el hecho_ 
de que a lo largo de J.a Feptfül ica da Weimar ningun parti
do obtuvo la mayor::ta absoluta en ninguna d3 las eleccio-. 
nes celebradas. Esto es muy significativo ya que, a]; no_ 
obtener ningun partido la mayor::t~ absoluta, se hacia nec~ 
saria el recurrjr a las alianzas. Por ejemple, la "Coa12:_ 
ciOn de Weimar", que J.ejas de fortalecer al gobierno en -
turna, la debilitó; a mayor nl.'.lmero de partidos en la esf~ 
ra del poder, c(Jrrespondia una mayor debilidad en el ejeE_ 
cicio del poder, Esto hacia al gobierno el blanco perfe!:_ 
to para los ataques d3 la oposición, asi las gabinetes --. 
que se sucedieron estuvieron en cO"lstante discordancia --

. con la aposición d3 izquierda y d3 ce re cha, Los primeros 
golpes ce la oposición se cejaron sentir inmediatamente y 
el "13 de marzo d3 1920 se subllevo el 'junker' von Kapp _ 
apoyado por los ul trarreaccionarios y una parte cel ejér
ci:to, La Repl.'.lblica estuvo tan comprometida, qu~ Ebert, -
el P:resicente, cc:nsic:Bró prudente huir a Oresde, La hue!_ 
ga general (convocada por e1 Partido Social 03m0cre.ta 
Alem~n y los sindicatos), d3rrib0 a von Kapp.'" ( 19) 

El golpe de Estado de Kapp, la promulgación de la -
Constitución de Weimar· y el Tratado de Ver-salles, que ve
remos a continuación, son los tres fenómenos que influye-
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ron eeterminantemente en el cambie de la correlación de -
fuerzas que se verifico entr~ 1919 y 1920 en la composi-
ciOn partidaria dsl gobierno. a periodo qlje comprende -
desd3 J.a elección de la Asamblea Nacione.J. y la elección -
para el primer Peichstag republicano, fue suficiente para 
que "el enemigo del régimen parlamenta:r·io y r.lemccretico -
...J.a aristocracia-, la camarilla imperie.J., los banqueros y 
los junkers, la oficiál. idad p ru siena se _(asentara) en el 
nuevo regimen para dominarlo y dirigirlo, Poco habia cam 
biado Alemania·:" (20) 

4, 2. 3 E1 Tratado de VersaJ.les. 

E1 7 de mayo da 1919, a seis meses de firmado el ar
misticio, el g:n.ipo aliado, encabezado por c:I.emenceau, en
trego a los alemanes, considerados como dnicos culpables_ 
de la guerra y d3 las consecuentes desgracias, el tratado 
de paz·~ "EL 10 de enero de 1920 entro c:Efinitivamente en 
vigor el Tratado re \/ersalles, realizado e.J. dictado de -
los eJ.iados occidentales después oo haber sido acepLado -
por la Asamblea Nacional (237 votos contra 158) e.J.emana -
el 22 de junio de 1919, con las mas vehementes protestas, 
y firmado en le. Sala d3 los Espejos del Palacio d3 \/erse
lles el 28 de junio·; .. (21) 

OJrante las discusiones previas a la eJ.abore.ciOn de 

las condiciones de paz, todos estaban de acuerdo en que -
el l'.lnico culpable de la guerra era el Estado eJ.emS.n, las_ 
dificultades ccmenzaron a1 surgir la ruestiOn: ¿Qué se h~ 
ria con Alemania? te manera muy_. generaJ. podemos cacir -
que se plantearon dos sol.uciones. lhos proponien la to-
te.J. oostrucción de Alemania, otros su eventual resti-WciQi 
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para que, por un l.ado pudiera pagar sus deudas cle guerra, 
y por otro para que fuere una mural.l.a contra el. bal.chevis 
mo. 

El. Estado franc~s, es clecir, el. Presidente Poincere, 
el Mariscal. Foch y la c:Erecha francesa, se manifestaban -
por una actitud francamente reprBsiva contra Alemania; su 
propuesta se basaba en la aD..lpaciOn cle la rBgión ~l Puhr 
y en la exigencia re las reparaciones muy elevadas, Esta 
manera de ver las cosas iba en contra re los ingleses y -
norteamericanos que, apoyados por Cl.e~enceau, se oponian_ 
a un aniquD.amiento total. cle Alemania, Esta posición, ~ 
pranovida principal.mente por el ministro ingl.~s rel exte
rior, L.J.oyd G?orge, estaba a favor del restabl.ecimiento -
de Alemania como asociado solve;:nte, ya que ahora no repi:=.. 
sentaba una fuerte competencia, Esta propuesta tenia - -
tres objetivos fundamental.es: convertir a Alemania en un_ 
pais pacifico; llevar la prosperidad a Alemania y a Euro
pa y; el evitar el deslizamiento de Alemania hacia el ba!_ 
chevismo. 

Los aliados, concientes o no, comprometieron las -
dos sal.uciones; Francia tenia el temor de que si se per
mitia a Alemania resurgir, de ninguna manera lo heria pa
c:tficamente, al contrario, aparecer:ta más violenta que -
nunca; de suceder esto, Francia ssr:!.a la más afectada, -
contaba con menos hombres y menos n:icursos indJstriales -
que su vecino, par e~o para el gobierno de Paincaire era_ 
d3 vital. importancia establ.ecer una barrera defensiva en_ 
el Rin: .... , ;una vez en posesión. re los puentes, Francia -
podrla dificultar una rápida coicentración d3 tropas ale
manas en el oeste, además de c:Esplegar sus fuerzas para -
desbaratar la retaguardia d3 las fuerzas alemanas que ama 
nazaban los nuevos Estados d3 Ei.Jropa Oriental.'" (22) 
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Sin embargo Francia sólo obtuvo la promesa angloame
ricana d3 mcviliz.ación militar conjunta en caso de un a~ 
que alemán, asimismo aceptaron la creación ele una zona -
elesmilitarizaca de 50 kilómetros _al este 031 Rin como ga
rant:ta d3 paz para los franceses. 

Inglaterra sostenia que: "Alemania 03bia prosperar:
'No 03~emos desmantelarla y simultaneamente esperar qu~ -
pague'. Alemania no 03 be caer en brazos del comunismo, -
(. ;; ) 'Es imltil tratar d3 imponer a Alemania una limita
ción permanente de armamentos, a menos que nosotros mis-
mas tambi~n estemos dispuestos a imponernos una limita- -
ciOn semejante:.· A fin de cuentas si se siente que has! 
do tratada injustamente en la paz de 1919, encontrará los 
medios para exigir un d3squite a sus conquistadores." 11 (23) 

La paz ce Versalles, darumento elaborado por el Con
sejo ele los cuatro: Clemenceau, Uoyd Gearge, Wilson y OE. 
landa, en representación de todos los aliadas, contenía -
las siguientes puntos: las reparaciones, las fronteras -
alemarias,_ el d3sanne alemén, y la suerte ce las colonias 
alemanas. 

Las reparaciones. A este respecto, a la fecha d3 la 
entrega del documento a la relegación alemana, encabeza
da por el Conoo re Brcckdorff-Rantzau, ministro eJ.emán de 
negocios extranjeros, los aliados aun no llegaban a un -
aaJerdo sobre el monto final de las reparaciones, por lo_ 
que se creo una comisión que fijaria, antes ce mayor, el 
total d3 la d3uda alemana·." Por lo pronto el Estado alS-: 
mán debia pagar inmediatamente 20 mil millones ele marcos 
oro; dicho pago podria hacerse en especie, asi Inglate.., = 
rra recibió barcos mercantes, BUgica cobró con ganado, -
Francia obtuvo 150 mil vagones de ferrocarril, 10 mil ca-
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miones, 5 mil locomotoras y 140 mil vacas lecheras. 

La a.ienta definitiva fue presentada puntualmente en 
mayo de 'i921, el total: t32 mil millones ci3 ma1·cos oro, : 
algo asi como seis miJlones ci3 libres esterlinas, Era to 
talmente absurdo que Alemarda pudiera cubrir esa cifre, -
S3gtln un cál.a.ilo de John M, Keynes, Alemania sólo podria_ 
pagar dos mil millones de libras, 

Las Fronteras Alemanas, La firma ci31 tratado de paz 
significo pare Alemania la p~rdida ds un octavo de su te
rritorio y un décimo de su población con respecto a 1914~ 
"~J.gica se anexo los distritos fronterizos de Ei..lpen y -
M:llmedy. Las minas del SarrB pasaron a poder de Francia, 
y el distrito eia enconendO a una comisión internacional,
hasta que se e~ectuase el plebiscito, al cabo de quince -
años, Francia recuperó Al.sacia y Lorena, con sus dos mi
llones de habitantes y su excelente situación estratégica 
y el 75 por ciento del mineral ce hierro que prod.Jcia Al~ 
mania. La parte meridicnal ci3 Silesia fue cedida a Pal.0-
nia, con sus industrias y minas. Dio~, asimismo, a Pal,!;! 
nia, con el corrndor una salida al mar, El Schleswig .~E. 
tentrional fue transferido a Dinamarca, por plebiscito,"
(24) AcemS.s como ya dijimos, los aliados tomaron medidas 
estra~gicas que estaban encaminadas a defender a ~rancia 

de un eventual resurgi.'11iento aleman, cesmilitarizando te
da la parte izquierda ool Rin y 50 kilómetros a la dere
cha ci3l mismo. 

El. 03sarme, El. desarme alemS.n se llevo a cabo de in 
mediato, "Los aliados se incautaron de 5 mil cañones, 30_ 
mil ametralladoras, 3 mil lanza minas, 2 mil aeroplanos,
cien submarinos y ocho cruceros. 83 permitió tener a Ale 
mania un ej~rcito valunta1:-:i.o de 100 mil honbres (y a la : 
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marina 16 mil).·" (25) Quedo estrictamente prohibido el -
Faich prucilcir más material bélico y rec:lutar hombres pa
ra el ejército, todo esto suradia al mi_~mo tiempo que el 
Estado 11/iayor era prácticamente disuelto, 

Raparlo de las colonias, Fespecto al reparto colo-
nial, las potencias aliadas pequeñas estuvieron inconfo~ 
mes con el reparto que se hizo ya que, de alguna u otra -
forma, las colonias pasaron a manos o quedaron ligadas al 

gobierno británico después de la firma del Tratado." 

"En Alemania la egitaoiOn social contra el Tratado 
de Versalles seria uno de los temas capitales de la prop!::_ 
ganda nacionalista y patr:i..otere. Los nacionalsocialistas, 
sobre todo, hacen de la abrogación del tratado una reivin 
dicaciOn en torno d3 la cual conseguiran polarizar el des 
cmtento d3 las masas," (26) 

Eh Alemania, la aceptación ool Tratado, o mejor di
cho su :llnposición, provoco una serie de renuncias impar.
tantas; para el entonces canciller de la Fapt'.lblica, Sche!, 
d3mann, la firma 031 Tratado era insultante, por lo que -
el 20 de junio presento su renuncia, La casta militar n~ 
gO la parte de culpa que le correspondia por la derrota,
y ante la imposibilidad de continuar con la guerra, el a!_ 
to mando alemán; .Groner y Hinci3mburg dimitieron a su car
go el 25 d3 mayo, Este dl timo fue llamado, un año des- -
pués d8 la firma del armisticio, a d3clarar ante una com!_ 
siOn investigadora, sobre las causas de la derrota alema
na. Segun Hindenburg, el ejército no fue el culpable, es 
más, fue v:tctima de la pal:ttica _emprendida por las autor!_ 
dad3s gubernamentales y civiles, 3:! refuerza la leyende _: 
de "la puñalada por la espalda"; con estas dec.laraciones, 
que influyen determinantemente en la q:¡iniOn pllblica, el_ 
ejército se lavo las manos y la a.Jlpe ce la derrota cayo_ 
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ahora., 'falsamente, scbre .la socialdamocracia y por lo ta!:!_ 
to sobre la FevaluciOn, Cabe aclarar que esta 'fue la p~ 
mere. acusación da una larga serie gue caracterizo a le A3 
pl'.lb1ica d.Jre.nte el tiempo que c:Uro, 

La darecha aJ.emana, restablecida da los gal.pes mili
tares de la guerra y d3 la revolución tomo la ofensiva y 

elaboro el siguiente planteamiento: "Las penalidadas de -
Alemania se debian a los extranjeros, a las iniquidades -
d3l Tratado ~ Versalles, y, sobre todo, a las reparacio
nes de guerra. Esta ?Pinión tenia cierta plausibilidad,
especialmente en 1923 0 Asi pues, los que habian firmado_ 
ese tratado y los que estaban dispuestos a respetad.o o a 

c-6 .. buscar la amistad d3 las potencias occidentales victorio
-:;,_ - sas eran unos traidores, cuya influyente posic;i;.On no ere._ 

sino el resultado da la revolu ciOn democrEl.tica. Todos -
los ·buenos alemanes debian ser nacionalistas y apoyar.el_ 
resurgir del pod3rio aleman; no de~ian de ser débiles. -
transigentes ni internacionalistas, La derrota habia .;,.· -
traitro la miseria a Alemania; las consecuencias de la de
rrota no habian de ser aceptadas pasivamente, Mé:l.s aun la 
d3rrota era puesta en duda. ¿Es qué el ejército alemán -
habia sida, acaso t:E:r::otado ~almen_te? La respuesta ere. -
que no lo habia sido, que habia sido apuñaleada por la e~ 
palde. por d3m0cratas, socialistas y pacifistas, todos 
el.los d3'fensores da la damocracia republicana:" (27) 

Esta ambiente hOstil a la PepCiblica re Weimar queda_ 
d3 manifiesto en las elecciones para el primer Feichstag, 
en junio de 1920, cuando la "Coalición de Weimar", que un 
eñ o antes habia 'formado la Asamblea Nacional , sien do may.!:!_ 
ria d3 76 por ciento, sólo llego a obtener el 47 p~r cie!l 
to da los votos, convirtiendase en una minarla mas. 
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Eh estos canicies triunfó la c:Erecha, aunque los Pª!: 
tii¿os obreros de izquierda adquirieron una fuerza relati
va. El Partido Popular y el Nacional, d.lplicaron sus vo
tos y sus puestos en el FBichstag, mientras que el Parti
do Socialdemócre:t:a Maym1.tar1.o per•dió la mitad de sus vo
tos, el Zentrum casi un millón y los demócratas más de -
tres millones. 

La crisis en la que quedó sumida Alemania, a cE1Usa -
del hambre, el bloqueo y el c:EEmantelemiento de la econo
m:te alemana, aunada al c:Escrédito en que cayó el gobierno 
repu~icano, impidió la consc:ilidaciOn cel regimen demacre 
tico. 

A pesar de todo, la ind.Jstria alemana, que intensif.:!:, 
cO la explotación sobre los sectores laborales, quintupl.:!:,. 
cO sus exportaciones, 03do el bajo costo ci3 la mano d3 -

obra y de la gran desocupación, los industriales alemanes 
aumentaron la producción, no mediante la actualízaciOn o_ 
mode:.rnizació-1 c:E maquinaria, sino incrementando el ndmero 
ce obreros en el proceso productivo. 

Por otro lado, daspués c!8 las elecciones t:El 6 ce· j!:!_ 
nio, el gobielTlo de M:tller, sustituto ce Scheidemann, re
nuncia en favor de Fehrnbach (del 03ntro) quien se negó e 
l!lc.ept.--ar el u1 ti:natum de Landres, en el que· se exig:!:.e. ].e. ·e 

entrega de mil millones d3 marcos en tan sOl.o 25 <Bas y -
luego dos mil millones d.Jrante los siguientes 30 años; ~ 
Feh!Tlbach renuncia y su lugar lo ocupa Wirth, .quien eJ. 11 
ce mayo de 1921 recibe el apoyo del Peichstag. Este can
ciller tampoco aguanta les presiones pal.iticas, econOmi""""." 
cas y sociales, y c:Espués de un tiempo deja su lugar a H. 
B:ülin• Le agudización de 1a crisis llegó a un punto in
creibJ.e en 1923, el tiempo en que Francia oCl.lpaba la re
gión d3l R.Jhr. 



'l60 

. En 1914, al cc:menzar la guerra, un dOJ.ar equivalía a 
4 0 20 marcos, despu~s de f'inal:izada la fllerra, a comienzos 
de 1919 un dólar era igual a a·."s2 marcos; dos años mas ....;. 
tarda, en 1921 un dOlar se equiparaba a 65 marcos, Pero 
a partir de 1923, las medidas de paz adoptadas por los -
aliados reperrutierc::n de manera directa e:n la situación -
eccnOmica alemana, provocando un retape inf'laoionazd.o in
controlado, sin precedente en Europa, En enero de 1923,-
18 mil marcos cubr:tan un dOlar; en agosto son necesarios_ 
4 millones 600 mil marcos y, el primero ds noviembre, el_ 
marco c::EscendiO hasta vale1• 8 millones de unidades por d.Q. 
J.ar, a paztir de este mes, la devaluación de la moneda -
alemana era tal que diario bajaba de 1 /4 hasta 1 f2 de su 
valor al d1a anterior,· 

· 53 puede decir que los dnicos benef'iciados con esta 
situación f'ueron los sectores industriales alemanes ya -
que ademas de incrementar la explotación de los asalaria
dos, usaron la inf'lación para esperular de manera crimi
nal con sus ganancias y con prestaciones gube:rnamentaJ.es, 

En noviembre de 1922, el Presidente d3 la Pepdblica, 
Ebert, llama a O..mo, industrial monopalistEl, par·a susti
tuir a Etlllin en la dirección del gobierno. "Al igual ..;.... 
que en los siguientes gabinetes •partid:i.stamente neutra
les•, el :n..1mbo adoptado era derechista y próximo a los i!:!_ 
tereses reJ. gran capital·: Pronto se agudizaron las disp!:!_ 
tas en torno a las negociacion~s relacionadas con la f'ij~ 
ciOn c::E reparaciones de guerra, Q.mo exig:ta una dilación 
d3 cuatro años para el pago de reparac:i.ones, aduciendo no 
sin ra%0n las crecientes dif'icul ta des econmicas de Alem~ 
nia, e::·:) Por otra parte declaraba que Alemania no .cum
pliria sus obligaciones mientras durase la ocupación. -
03spu~s d3 que la c011isiOn de repaz·aciones condenase 'es-
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tas decJ..a1·aciones como vilaciOn contracb..tal y los gobier
nos frB.n~s y belga manifesta1en que sus trepas permane-
cieran en el R.!hr hasta el cumplimiento definitivo óe las 
obligaciones en cuestión, la sib..tación óesembocO en un ce 
llejón sin salida. Esto ocurría en marzo de 1923;" (28)= 
Mientras tanto la critica sib..tación obrera rebasaba a la 
tímida socialdemocracia, y el sector obrBro se pasaba a ~ 
J.as filas canunistas; el cambio no fue muy significativo, 
Al igual. que la socialdemocracia en sus principios, el -
Partido Comunista estaba dividido, por un lado se encon~ 
traba una minoría insurreccional y, por otro estaba ia ~ 
gran mayor:ta que se inclinaba por la 'revoJ.uciOn legaJ.;Ls
ta', que definitivamen_te no ten:tan ninguna oportunidad. 

Mientras el movimiento fascista se organizaba y ad-
quir:ta gran fuerza, EJ.. gobierna republicano cambiaba fre
cuentemente de gabinetes, l()S movimientos de izquierda y_ 
de derecha se radical.izaban, Los grupos fascistas, a f8!,. 
ta de un ejército nacional. organizado, crearon grupos de_ 
choque: formados por voJ.untarios y exmilitares de ultrade
recha. 

Por su parte el Partido Comunista, después de organ.!_ 
zar una me rcha antifascista en junio, prc:moviO pare el 11-
de agosto una huelga general, oostinada a derribar e1 go
bierno oo Q.lno y para protestar' por la oa..ipaciOn francesa 
c:k;ll Fi.lhr. El. 13 ce agosto de 1923 cae Q.lno·: A este le -
sucedio Stresemann, quien formo un gobierno con la sacie!_ 
democracia y el Partido Populiste. D.Jrante éste peri.oda_ 
se hicieron los ajustes para el aumento de la jornada la
boral que, según los industriales, era necesaria para .. au
mentar la productividad a un costo relativamente bajo, 

Fue en estas condiciones históricas en las que nació 
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el. movimiento NacioneJ.socialista, régimen dictatorial y -
ant:id3mocrEitico que matizara la vida pal :1.t:ica de AJ.ema- -
ni~, y cel resto del mundo, durante les siguientes ~ca
das. 

4.3 Adcil.fo H:itler. 

Por más objei.~iva que pretenda ser una investigación_ 
sobre cualquier elemento o fase d31 Nacionalsocialismo, -
no pued3 pasarse por alto hacer una m::tn~a referencia e -
Adolfo Hitler, es d3c:ir, a sus origenes, Es por ~sto que, 
sin pretsnd3l" ofrecer aqu:i. una biografia, n:i por mucho, -
acabada del Fcrhrer, se hace necesario mencionar los ante
cedentes ms.s elernenteJ..es del. personaje histórico, pare -
canprend3r de mejor manera su posterior desa:rrcil.l.o e in
fluencia. 

El 7 d3 junio ele '1837 una mujer de origen campesino, 
llamada Mar::ta Anna Schicklgruber, da a luz a un niño que_ 
llevarla por nOTibre flJ.ois. No existe referenc:ia alguna -
sobre el padre d3 él, por lo que fue registrado con el -
apellido d3 su madre, siendo su nombre oficial: flJ.ois - -
Schicklgruber·; Cinco años mas tarde, en '1842, Maria Anna 
se caso con Johann G3org Hiedler, en ese ní:ismo año AJ.oís 
fue dejado a cargo de Johann Nepcmuk Hiedler, hermano del 
esposo d3 Marta Anna, porque _la pareja de recien casados_ 
no poct:ia hacerse cargo ce é1. 

Treinta y cuatro años despu~s, es decir, en 1876, a_ 
29 años de J.a muerte de su madre y a 'lg de la de su pe- -
dre.stro, A1.ois fue llevado por Johann Nepomuk ante el pá
rroco Zahnschinn, en Oal.lersheim, dond3 estaba iegistreda 



163 

como Alois Schicklgruber, para que fuera adoptado 1legit;!;, 
mamante 1 por el finado Johann G3org, as:! desde enero de -
1877, Alois Schicklg:ruber se lJ.amO Alois Hitler, 

Q:isde J.os 18 años Alois se hab1a integrado al Eervi
cio Jinperial d3 Ad.Janas; en su puesto como oficial d3 - -
aduanas ere conocido por su severidad y honradez, sin em
bargo detres de esas características y de su siempre _im~ 
cabl.e uniforme se ocultaba un caracter muy inestable, En 
1864 contrajo matrimonio cc:n _Anna Gl.ass, 14 años mas gra!l 
de que Eil, no tuvieron hijos, Eh 1883, un mes despuSs de 
separarse d3 Arma Glass, se casó con la camarera Franzis
ka Matzelberger la cual ya le habia dado un hijo, llamado 
Alois y nacido en 1882, y tres meses despuE'.is dio a luz a 
Pngela." Lh año. despu~s de nacida Ssta, Franziska muriO : 
ce tuberculosis, La tercera esposa de Alois fue Klare -
Palzl, 23 .. años mas joven que él y originar•ia, como Alois,
oo ~ital. 

"Adolf'o fue el tercer hijo cel tercer matrimonio ce 
Alois Hitler. G.Jstavo y una hermana mayor (Ida) murierQ=;° 
en la infancia; un hermano menor, Ec:Uardo, sOl.c viviO ha~ 
ta los seis años y dnicamente sobrevivió Paula, la herma
na menor. Viv1an tambiE'.in sus medios hermanos Alois y An
gela, hijos de Franziska; (, ." .") Angela fue la dnica de_ 

sus· parientas con quien Hitler sostuvo relacicnes amisto... 
sas."" (29) 

Adolfo Hitler necio en Braunau ool lhn, en una hosp=. 
d3r:1a llamada_ G:tsthof zum Pommer, el 20 de abril. de 1889, 
D..lrsnte sus primeros años, su pueble natal, ubicado en -
Austria, no significo nada pare E'.il, sus cambios de domici 
lio fueron muy constantes, 
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En e1 pohl.ado d3 LBonding, Ado1.fo c~cl.uyo sus estu
dios correspondientes a la ed.JceciOn primaria, en este p~ 
r1odo fue consiceredo cano un buen e1umno en tá:nninos ge
heraJ.es. Los probl.emes comenzaron cuando,. en septiembre_ 
ce 1900, ingresó a la Ase1schule á3 Linz, especializada -

.dm carreras tácnieas y comerciales, ah1 sus celificacio..-
hso 'fueron, todo el tiempo, irregulares; Hit1er achaco e~ 
·t:a situaciOn a las relaciones conflictivas que entonces ~ 
bni.a con su padre·~ Este quer:ia que su hijo realizara -
una brillante carrl3re. al servicio .. d31 Imperio austriaco,
Ado1.f'o querla ser pintor, artista.. EL conflicto sucitado 
entre los dos respecto al 'futuro del hijo quedó 9\asmado_ 
en un 'famoso pasaje de "Mi Ll-lcha": "Por primare. vez en mi 
vicia, cu!'7ndo apenas contaba con 11 años d3bi. oponerme a -
mi padre. Si él en su propósito de realizar sus planes -
que hab1a previsto era inflexihl.e, no menos implacabl.e y_ 
porfiado ·ere. su hija una id3a que nada o poco ].o agrare
ba·~ ¡Yo no querla llegar a ser funcionario!" (30) 

Alois Hit1er murlO en 1903, un año d3spués Ado1.fo ~ 
jO la Raa1sct-..ü.e cb Linz, sus resu1 te.dos eran muy pobras; ~' 
posteriormente fue tnt.sl.adado a la esa.Jala superior ele -
stsyr, ahi los resultados obtenidos siguiarai siendo me
diocres.;_ por 1o qua, en 1905, abandono definitivamente la 
ascual.a. 

03spués d3 consultar las biogrl3:f1as más reconocidas 
de Hit1er ..J.a de Fest y la ce B.ü.1 ock- se hace evid3nte -
que, su fracaso en la escuela d3 Linz y en la d3 Steyr, -
se debieren,. nias que a una terca reacción contra su padre, 
a su incapacidad personal·; Fest nos dice: "501.o en com-. 
porte.miento, di1:11jo y gimnasia obteni.a calificaciones - -
trenquilizadon1s e, incluso, superiores. En todas las de 
más asignaturas iba aprobando con dificultades~· E1 cer-t! 
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ficado exl,-en di.do en septieml::re de 1905 registre en alemán, 
metamE1tic:as y taquigraf:1e un •suspenso• (reprobado), in
cl.uso en les esigna+u res que, seglln ~ ind:i.caba, eren sus 
favorjt:es ..J.e geogra'f1.a y la historie- la nota alcanzada 
.ere un cuat:ro (irregular), aun cuando él aseguraba que e;:;" 
las mismas adelantaba a todos los compañeros-,' La totali
dad de sus cali'ficac::iones ere tan i.nsat:is'fact:oria que - -
abandono le escuela·; .. (31) 

En 1905 su madre decid:ió cambia?'se de óomicil io, mu
dase entcnces e le calle 1-llm!:ol.dt, en Linz,,_oo donde en -
190? se tresl.adO a llrfahr, suburbio de Linz. E1 joven -
P.dal:fo wrente su estancia en Lir.z no realizaba ninguna -
actividad prodJct:iva, permaneciO ociosamente, cJe:pendiendo 
de l.a pensiOn que, cano viuda, recib:1a su madre. Por en
tonces su t.lnico amigo era Augusto l<Ubizek, can quien ad--. 
quiriO el gusta par la mt.lsica, especial.mente la de Vbgner:. 
Pare e1 ataño de 1907 decidiO dar el pdmer __ paso en la -
conquista d3 su gran aspiración, la pinú.Jre.· Fue por se
gunda vez a Viena, su primera visita hab:ta sido en mayo• 
da 1905, pa:r-a in·l;entar ingresar a la Ac:adamie de EBllas -
Artes; presento su exélmen en octubre, obteniendo e1 si- -
¡;µiente resultado: "Los siguientes tanarci; _~ examen y no 
].o aprobaron, o bien no 'fueron adnitidos ••• Jl,dalfo H:i~ ... 
tl.er, originario de Bre.unau, abril 20 __ de 1889. ro.emen. -
Oatol.ico. Padre en e1 servicio civil. cuatro cursos en_ 
1a Peal.schul.e-~ Presento unas cuantas cabezas·: Prueba de 
dib.ljo rechazada." (32) 03s¡:ués de ésto, segtln al propio 
Hit1er, no se sintiO dar.rotado, ni aun cuando el. Director 
d3 la Aced3mia le propuso que se dedicare a J.a arquitec~ 
re, proposiciOn que debiO rechazar inmediatamenta dacio -
que no cumpl.:1e u.-. requisito 'fundemer:ta1 par-e; seguir 1a e~ 
rrera de er-quitecto: l.a te:rminaciOn satisfac,torja c:B l.os_ 
estudios de :La Fesl.sch.ü.e. Val.vio a Linz pare asistir a_ 
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los funerales d3 su madre, en diciemtre de 1907, pero en_ 
febri=ro de 1906 ya se enca~traba de nuevo en Viena listo_ 
pare una nueva oportunidad. E'".sta _vez no fue admitido ni_ 
siquiera para pri=sentar el examen. Fracasado, sin traba
jo, sin familia y sin amigos, comenzaba el perlodc. mas ~ 
obscuro de suvida, el periodo de Viena, los años mé1s des

dichados d3 su existencia y siri c:Uda los mEl.s influyentes_ 
en su posterior comportamiento, 

La Viena e.Je principios de siglo tenia una apariencia 
de permanencia y estabilidad notables, El nócleo austria 
co parecia haber logrado un buen es:t:=ado de equilibrio, no 
obstante su composición mult~étnica, Sin embargo los di
ferentes grupos no hab:tan sido integrados como una sala -
nación, y las nacientes o renacientes corrí.entes naciona
listas, re.cistas, socialistas y pariamentar1stas fueron -
el caldo d3 cultivo para la desintegración del Tmperio -
P.u stro-Hln gar·o, 

03spués d3 la lhif'icación alemana, los alemanes de .;;. 
Jlustria se sentian desnacionalj~ados, ellos considereban_ 
que PJ.Jstri.EI deb:ta di:; formar p¡;¡..cí:;e ool II Paich, pero ésto 
no era es1. Considerando que Jlustria era un Estado ale
man, los nacionalistas alemanes de Jlustria, se sentian ml_ 
norizados en su propio Estado alemsn. En Jlustria, mEls.;,;; 
que en ningun otro Estado d31 Feic;:h, el concepto 1 Aleman 1 

se convirtiO en un elemento ético que se enfri=ntaba a to
do lo que le fuera extraño con un decidido afS.n de domi
nio·~ Fue aquí y en este monento cuando empezó a radical..!_ 
zarse cualquier tipo_. de nacionalismo, especialmente el -
vinculado al racismo. 

En este Tmperio desmoronandose, en la calma que pre
cede a la tonnenta, y ambientado intelectualmente por el_ 
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antisemitismo y al nacionalismo particular y separetista_ 
de cada una de le.s nacionalidaces que integraban a /lLJs- -
tria, Hitler recibió leccicnes que en acelante no sólo no 
ol.vidaria sino que condicionarian su proceder'~ 

otro ·factor que jni:::erv:ino determinant.emente en el ca 
rácter del futuro F~hrer fue, ind.Jdablemente, _la cond:i.- -
ciOn inestable y precarja de su vida personal, Viviendo_ 
en asilos, roc:Bado de vagos y viciosos, Hitler hizo suya_ 
la cruda filosofia. ce resentimiento contra todo que rBin~ 
ba en ese ambiente, Fue entonces cuando adquirió el odio 
que le inspiraba la socialdemocracia, 'droga de la el.ase_ 
obrera•; .tambi~n 1 descubrio• la supuesta relación entre -
los dirigentes scciald3m6cratas y los judios; en 'Mi Lu
cha t declaro: ,,·~·:·: siguiendo las huellas del elemento j!::!_ 
dio a través re todas las mar.ifestaciones de la vida cul
tural. y artistica, tropecé con él inesperadamente donde -
menos lo hubiere podido suponer: ¡jud:tos eren los dirj.ge!:l 
tes de1 partido social darnócre1:a ! " (33) 

Por otro lado el antisemitismo profesado por Acial.fo_ 
Hi.tl.er es de1 que podemos llamar tc].asico•, es decir, - -
aquel que ve al jud:to como un personaje mitol.Ogico, en el 
cual radica la explicación total de los problemas, de él_ 
y re los alemanes. "En Mi Lucha sosten:ta la opiniOn re -
que· a la masa debe mostrersele un sOlo enemigo, porque el 
conocimiento ce varios sOlo despierta la duda, y con re
zón se ha señalado que éste principio poseia, sobre todo, 
validez para ~J. mismo. Siempre concentró su pas:ton, con_ 
indivisible intensidad, sobre una dnica aparición, en la_ 
que se condensaban todos los males ancestrales del mundo; 
y siempre surg:ta una figure. concreta sobre la que se cen
trelizaban todos los reproches y ca1·gos, jamás, por el 
contrario, un tejido inconcreto constituí.do por varios mo 
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tivos." (34) 

O.nante su perlado en Viena, Hitler ataco fuertemen
te a las institucicnes democréticas, ad.lciendo que para -
~l, la igualdad entre los hombres no exj_stia, por lo que_ 
la igualdad entre las nacicnes tampoco prncedia; este - -
agrio nacione1ismo sin dJda alguna es herencia de la dlti 
ma corriente, pseudocientifica, nacionalista del sig].o ~ 
XIX, que, cano ya vimos, más que ser una- defensa contre 
el enemigo exterior, es un c:Eseo y afan dominador. 

Hitler estaba en contra d3 todo aquello que emanaba_ 
de la voluntad popular, pare ~l no habia cosa mejor en 
cuestiones gubernamentales, que la tona de c:Ecisiones, 
por demás autoritaria, d3 una s01a persona • 

.Aunque Hitler haya afirmado lo contrario, las ideas 
•concebidas 1 en Viena fueron poco originales. CBl Parti
do Sociald3mócrata austriaco, recibió la jnfluencia de;¡ su 
posterior politica d3 masas y aparato propagandistico, 
Las columnas d3 manifestantes, •aquel enorme dragón hUma
no:, que entonces le causaban pena y ;:bsaliento, fueroi 
el.em13ntos d3 vite1 importancia pare ejercer su domini~. . . 

ai· herencia nacionalista, precedida por las leccio.;.... 
nes de su profesor d.irante su estancia en la Escuela 9.lp~ 
rior, L.eopold potsch, se vio enriquecida, al igual que -
la mayoria ci3 los alemanes de Jlustria, por G3org von SchE!_ 
nerer, dirigente de un movimiento pangennánico en Jlustria 
que, a diferencia de cualquier movimiento similar e1emán, 
no ten:ta aspiraciones expansionistas, sino que trabajaba_ 
por conseguir la integraciOn del Imperio austriaco a la -
~n Alemania. Veia en los judíos, en el catolicismo ro
mano, en los eslavos, en la Monarqu:ta H3.bsburgo, en los -
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socialistas, o en cualquier movimiento internacionalista,
"una seria amenaz.a para su germanismo, ya que cualquiera ... 
de esos movimientos representaba una_ violación a los de~ 

chas de la mi.norla alemana ce Austria. Fespecto a la in
fluencja que ejerció von Schonerar en Hitler, Fest nos d!_ 
ce: "No sólo su monomen:ta ce ccnside:re.r a los jud:tos el -
mOvil. basico de todo infortunio y temores del mundo, sino 
el radicalismo de su llamamiento a la luche lo convirtió 
en un ejemplo a emular por Hitler·~" (35) 

Otra podercsa influencia nacionalista durante este -
periodo fue _el dirigente del Partido Social Cristiano, -
t<.arl Lueger, El mismo Hitler escribió lo siguiente: "03 
vez en cuando leia e::.) el 'Vclks blat', por cierto, pS: 
riOdico mas pequeño, per·o en ei:;;tas coses -cuestiones de -
jud:tos- me par'Sc:ta mas sincero. No estaba re acuerdo con 
su recelcitre.nte antisemitismo e i ), bien que algunas ve~ 
ces encontraba razonamientos que me mov:tan a l'Bflexionar, 
En todo caso a tre.v~s de esas incidencias f'ue cano llegue 
a conocer paulatinamente al hombre que por entonces in- -
flu:ta en los destinos de Viena: el doctor Karl Lueger y -
el Partido Cristiar;osocial," 11 (36) A diferancia de van -
Schoner'Br, el doctor Lueger era considerado, .y de hecho -
lo era, cano un concil.iador, muy popular y habiJ pcl:tti
co.: 091 temor que representaba en los alemanes d3 Aus- ... 
tria el peligro de una integración al Imperio 1-6.bsburgo,
sacO partido para usar, ese temor contra J.os enemigos es
cogidos y faciles de ~encer, me refiero a los enemi.gos p~ 
l:tticos c!e su partido. F.ste estaba raspaldado por las m!:_ 
ses cristianas y algunos cuadros pequeño burgueses, ere un 
claro ejemplo de que el temor era una nueva idea para Fi.J

ropa, lo suficientemente fueirte como pare colocarse sobre 
los intereses de las clases, Hitler se identifico profu!J. 
demente con este personaje, posiblemente debido a que p~ 
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ced:tan de c:trculos sociales humildes, 

Ricardo Wagner, representó pare Hitler una poderosa 
influencia no sólo musicalmente, sino que le significó u; 
patrón de vida, intrépido y enérgico, lo que lo hac:ta un_ 
m01umento pan:- toda la alemanidacl y una gloria art:tstica _ 
pare el mundo. El acercamiento entre v..egner y Hitler lo 
propició Augusto Kubizek, amigo ele Hitler, ya que él, es
tudiante .. de JTiljsica, lo j.ntroci.Jjo, por as:t decirlo, en e.s
te gusta. 

Por otro lado, en la Viena de. principios de siglo, -
precisamente cuando Hitler radjcaba ah:t, se publicaba una 
revista pangermana, ·•astera 1 , que era dirigida por un na-.. 
cionalista de corte racista llamado Jorge van Liebensfels. 
Eh dicha publicación, que seguramente Hitler tuvo en sus 
manos, se invitaba a los alemanes •puros 1 a pr'CTTlover la -
selección y el desarrollo re los •superhombres• ...J.os ger
manas.,,., y, al mismo ti.ampo, a aniquilar a los 'hombres -
animales•, los jud:tos. Aremás de esta publicación, es -
muy factible que Hitler hubiere recibido una fuerte in- -
fluencia nacionali.sta de la lectura de per:todicos y revi~ 
tas que, ac:E;más de estar caracterizados por su nacionali.:!_ 
mo étnico, se en.centraban frontalmente apuestos a las - -
ideas burguesas. Sin embargo, segt'.ln Fe:st, Hitler se en
contraba enredado en una contradicción. Dicha contradic
ción se manifestaba por el hecho re que su influencia cu!_ 
ture.l, proporcionada par las lecturas antes citadas, ere_ 
pervertida y contra-burguesa, en cambio sus aspi.reciones_·· 
personales se inclinaban hacia la vida burguesa, 

83 ha mencionado también cano posible jnfluencja de 
su nacionalismo antisemita lo. que un compañero da estan..;.;.; 
cia en Viena llamó 1celos sexuales 1 , es decir, que Hitler 
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abor.rec1a a los judios por cuestiones pato10gico sexue- -
J.es.. Al hablar de esta relación de su antisemitismo y -
sus posibles complejos sexuales se hace referencia a la -
siguiente cita extra1da de Mi Lucha: "El jOven jud:to de -
negros cabellos acecha muchas horas. seguidas, con saténi
ca alegria reflejada en su ca1e, a la jnocente muchacha,
ª la que ul treja con su sangre y la roba asi al pueblo al 
que pertenece~;; (3'7) 

Otros muchos de sus compañeras de juventud, entre ~ 
ell.os l<Ubizek, han estado de acuerdo en que Hitler era un 
enemigo del mundo, una persona a la que todo le era odio
so y repugnante. A3flexionando esto puede afirmarse que_ 
su odio a los judios pudo ser la forma condensada de su -
odio por todo; se hace vélido, lo que algu:ia vez mencio.
nO sobre un sOlo enemigo, comun pa1e todos, 

Al hablar del periodo de Viena, no podemos pasar por 
al to· las condiciones en las que ma teriaJ.mente vi vio Hi- -
tler. Como ya mencionamos su ;hogar' fueron los asilos -
vieneses, cuya canposiciOn y ambiente que_ da_ .. ~scrita de -
manera sencilla en las siguientes Ltneas: " ••• lo que ~ 
ba idea· d3 i.a forma mas concisa de la ime1gen y composi- -
ciOn del al,ojamiento eran las exitencias descarriadas, -
los aventureros de toda clase y condición comerciantes -
quebrados, jugadores, mendigas, prestamistas u oficiales 
licenciados; material de aluvión procedente de todas las_ 
provincias del Estada multinacional, asi como, por tll timo, 
J.os llamados 'Handeless', ju dios de los territorios orie!J. 
tales de la monarquia danubiana, los ruaJ.es intentaban en 
rumbre.rse socialmente _con sus actividad3s d8 buhoneros y_ 
venc:Bdores ~mbul.antes. Lo que a todos les un:1a era la m!_ 
seria comlln, l.o que J.es separaba, por el contrai·io, era 
la voluntad, siempre tensa y en acecho, para huir de la -
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indingencia y pacer dar un salto hacia arriba, aunque fue 
se a costa de todos los demás:" (38) 

Como hemos visto, Hitler na recibió ni inspireciOn,
ni influencia excl.usiva, sino que fue el ccnjunto de cir
cunstancias, que care.cter•izaron a esa ~poca y a ese espe
cia, las que determinaron su manera re ser y de pensar. -
8.Js ideas son pruducto y correspondencia de la realidad -
en la que se mov:ta, y no alguna 'chispa' individ.lal () de 
algun tipo de predeterminaciOn º .. elecciOn metaf:tsica. Hi
tler fue un prodJcto ce su ~poca. 

Hitler abandonó Viena durante el primer semestre de 
1913, segQn él, su decisión re abandonar el. lugar que du

rante años hab:ta sido su calvario, se debió principalmen
te al odio que le causaba tartto el gobierno austriaco, c~ 
mo su canposiciOn mul.tinacional_.. as:t ccmo su deseo re es
tatü.ecerse en el. Imperio Alemán. 

Otra posibl.e explicación de su trasl.ado a M:rnich, ~ 
pital da Ea.viere., es el haber querido huir de sus obliga
ciones mili tares con el Imperio H3.bsburgo, deJ. que no se 
sent:ta sül:Jdito·: lkia vez que fue localizado en M:rnich, e1' 

. gobierrio austriaco le ordeno presentarse en Linz pare CU!!!. 
plir ccn el servicio militar, sl.n embargo Hitler formuló_ 
la peticiOn para no acudir a Linz sJ.no a SalZburgo, petio
ciOn que le fue otrogada·: As:1 el 5 ce febrero de 1914 se 
presento en Selzburgo pare. su examen premili~l', el cual_ 
fue negativo dado su precario estado de salud. Al pare
cer, segQn Greiner -canpañero de cuarto durante su estan
cia en M:rnict.-, Hitler estaba consciente del acercamiento 
de una guerra, la cual solucionar:ta algunos de ~s probl~ 
mas, especialmente su falta de profesión estable. Por -
otro lado, su personalidad parece no haber sufrido trans-
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formaciones de considereciOn, si acaso la llnica fue el -
gusto que: adquirió por las discusiones y lecturas sobre -
pol.1tica. 

Hitler COTienzó a reflexionar sobre la al:i..Bnza austro 
-germana que estaba vi~ente desc:B 1879, y que terminar:ta_ 
con la derrota de 1918. El pensaba que, además de condi
cionar seriamente la lucha de los alemanes en Pustria, d.!_ 
cha alianza no era en si benéfica para los alemanes, que_ 
estaban sujetos, casi por la fuerza, a un Estado muy c:Es

gastado. · Estas cuestiones seguramente fortalecieron su -
nacionalismo. 

Ahora; ¿Qué significo para Adolfo Hitl.ei~:.~ª crisis 
bélica que estallaba el 28 de junio de 1914 ••• ? Por un 
lado, la justa ocasión para realizar sus ideas, pensamie!:!,. 
tas y sentimientos nacia-ial.istas, y por otra, la oportun!_ 
dad para dejar salir e canalizar sus sentimientos de inu
tilidad, de fracasa y de IBsentimienta que hab1a engend~ 
da durante las años anteriores. Hitler· d3seaba la guerra, 
dacimos esto por que tan pronto como hubo oportunidad se_ 
enlistO en el ejército coma voluntario, entre los damás -
voluntarios se encontraba R:Jdolf Hass y Max Pmann, futu
ros pilarss d31 Nacionalsocialismo, 

Pare él, cOTio para muchos, el fin de la guerra se -
tre.dJja en una c:Bsilusio-i tan granda como lo hab:ta sido -
la noticia cel rechaza da la Academia d3 Artes, el fin da 
la guerra la significo un mito que prevaleció en ~us años 
posteriores, Volv1a a perder significado su vida, 

Además d3 lo inesperada de la derrota, pacemos imag:!_ 
nar lo que pan:i muchos alemanes significo la revolución -
d3 noviembre, y sobre todo el proc:i..lcto de ésta, la Pepd-
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bl.ica. Es por ésto que, desde los humillantes términos -
en que se firmó el Tratado ce Versalles hasta la crisis -
econCmica, fueren achacados a la PevoluciOn y a la RepQ~ 
b1ica: 9..trgiO un sentimiento da repulsión y rBsentimien
to contra todo lo que los alemanes consiá3raban que habia 
producido tal estado d3 cosas. Alemania sintió que habia 
sido tratada injustamente por las Aliados; la vergctanza,
el deshonor y la jmpotencia de que fue presa la Nación ~ 
alemana despuSs de la firma del Tratado provoco el dese-.. 
:rrollo de un :resentimiento, un e.nsia d3 venganza que tar
de o temprano ten:ia que atacar a toda aquello que le hs
bia ofendido, 

Uia vez terminada la guerra, Hitler regreso a lv\Xnich, 
Aacordemos que los primeros brotes reval.ucionarios de· - -

1918 se manifestaron en 139.viera, y fue precisamente ahi -
dond3 la reacción adquirió más fuerza. 133.viere. f1...1e el l~ 
gar d01de más vehementemente se luchó contra la Aspdb..t:i.ca, 
ah:i se crearon los Frikorps en los cuales queda.ron asent!:. 
dos todos aquellos mil.i·tares que, al igual que Hitler, ...._ 
ve:tan la derrota alemana cano consecuencia da la traición 
que hab~a sufrido Alemania a manos d3 l.os rBvaluciona.- -
rios. 

4,4 El. Partido NaciOnal Socialista Cbrero AJ.emS.n, 

t:Sspués ci3 ].a guerrs surgie:r'Ot1 en Alemania diversos_ 
y pequeños grupos nacioialistas en reacción contra los m!:!_ 
vimientos :n:;volucionarios, la propaganda paci~ista de las 
organizaciones socialistas y ci3 los enemigos bélicos dal_ 
Feich. lho de esos grupos fue el creado por klton Drex-.. 
ler, cerrajero de profesión, en marzo de '1918, y -que se -
d8non:inO como·el. Comité d3 Cbreros Jhdapendientes.- Este_ 
grupo estaba ~armado principalmente por obreros incá.lstri!:. 
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les que trabaJaban en la construcción y reparación re los 
ferrocarriles, Por iniciativa de su principal dirigente 
intentaba convertirse en un movimiento nacionalista que -
no sfilo contara con obreros ferroviarios, sino con ampJ.:ios 
sectores re la población, es decir, el Comité pretendia -
convertirse en un movimiento d3 masas que se opusiere. al 
movimiento republicano y pacifista que eistaba influyendo_ 
pod3rosamente sobre la sociedad alemana, EL Comité tuvo 
poco ~xito, sin embargo en enero de 1919, CtrBxler decidiO 
fusionarlo c01 otro grupo politico, el Cira.Jlo Politic(),
dirigido por un j6ven periodista llamado Carlos H:lrrer, -
Asi. de· ésta uniOn surgio el Partido Obrero Aleman que CCJI.:!. 
taba entonces con unos cincuenta afiliados, y que estaba 
dirigido en M.:tnich por Drexler, y presidido a nivel nacio 
nal, por Hsr-rer, 

En las reuniones del part:ido que se realizaban en -
las cervecerias muniqueses, se comenzó a esbozar la orlen 
taciOn antisemita, contrarrevolucionario y nacionei.J.ista -
del partido; en los discursos se afirmaba permanentemente 
que la guerra no se habia perdido en los campos de bata
lla sino en la propia Alemania cuando los revolucionarios 
socialistas, que según el partido eran agente judios, ..,a
bian iniciado la revolución e implantado la Pepdbl.;ica; la 
resolución final a la que siemp:re se llegaba era .que el -
dnico enemigo d3 Alemania exe el ju dio universal. 

Esta idea recorr~a toda Alemania, teniendo especial 
aceptación en 133.viera, "El Partido comenzó a partir d3 -
ahora a establecer contactos con los intelectuales de - -
ideas •volkisch' especialmente con algunos miembros d3 la 
Ort:Bn Germánica: Dietrich Eckart y B:lttfried Feder e:·:·:)_ 
Drexl.er se gano a todos ellos .cono invitados y creado:res 
en sus asambleas del partido •••• " (39) otro personaje : 
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:importante en J.os in:ic:ios del partido fue el 9!3nerel. 
Ernst. ROhn, qu:ien esb.rvo a1 mando de las trepas que aca~ 
ron CQ"I J.a RepóbJ.ica de M:fnich y que,. a raiz de esto, ·f'ue 
nanbre.do jefe de personal en la comandancia ele M:rn:i.ch. 

En sus primeros manentos el partido, cono.la mayor.ta 
de J.as· organiza.ciQ"les pol.1t:ico-militares de la ~poca, es
bJvo fuertemente inf'l.uenciado por la l.J.amada Soc:iedad d9l. 
Th.IJ.e que, por. as1 dscirl.o, fue la escuel.a de futuros .in
f":luyentSS nac:ioneü.soc:ial.:istas; pertenec:1añ a ella, por-. 
ejemplo, Al.f'red Aosemberg, H3ns Frank, Feder, Eckart, -
EBrhard, Stempf'J.e; ademas tenia infl.uencia poc:i3rosa gra

cias a·. sus rmll tiples conexiones con tocia l.a sociedad de ..:. 
t.Unich. Sin embargo el. Partido Cbrero Al.aman se desli~ _ 
prcntemente de l.a Sociedad del. Thul.e que, dado su carac.
ter el.itista, no dejO de ser nunca mas que un grupósrul.o; 

Por este tianpo Adol.f'o Hitl.er fue ccm:is:ionado por el. 
ejdrc:ito para dictar cursos a J.os · pris:ionaros de EJ.JBrre .-. 
d:wuel. tos, d:iscursos invariablemante reaccionarios·, . asi -
un buen t!1a por Orcenes de l.a Reichs.wehr, asistiO a un m!_ 
tin del Partido Cbrero Al.aman: 

El. primer encuentro de Hi tl.er con el. partido ce Ore~ 
lar y !ilrrer se llevo a cebo el. 12· de septiembre de 1919 
en ia c8rvecer1a StaIT1Bckerbreu de Mln:f.ch:. Én esa mem~ 
ble. asamblea, :eJ. ·primar ore.ciar f'ue el. ingeniero !bttf'ried 
Feclir, a quien Hitl.er ya ha.b1.a oido hablar de econan:ta en 

·J.os a.irsos a sal.ciados antes menciaiados~- El. segündo ora-
dor f'ue un separatista b4vero quien propuso, adem!!s da J.a 
eeparaciOn de Blviere del Reich, J.a uniOn con Austrie., __;,· 
Hitler h.izo uso de J.a pal.abra oponiendose radical.mente a1 . 
de J.as :ideas separetiste.s, habl.O bien y causo buena irnp~ 

siOn a Dn:txl.er el. rueü. unos d1.as ml!s tarde invitó a Hi- -
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tler a otra reunión del partido, 

"SOJ. o en al gdn partido que al igual que él, comenza
ba desde abajo, vei.a alguna posib:µ_idad de jugar un papel 
importante y de imponer- sus ideas. En los partidos ya e.:!_ 
tabl.ecicos no tenia sitio, era un don nadie. Asi. pues, ~ 
cespués c:E dos di.as de reflexión decidiO unirse al P,O,A. 
como su séptimo afiliado~" {40) 

Eh 1920, después de mustrer dotes cano oredor y con 
una smbici~ a toda prueba, Hitler fue designado como p~ 
motor propagandistico del partido al que poco a poco se -
le fueron adhiriendo jOvenes estudiantes, saldados y ofi
ciales que teni.an problemas pare integrarse a la vida ci
vil, pequeños comerciantes y artesanos que estaban amena
zados por los grandes monopolios, también se unieron pro
fesionistas y artistas, aunque sOl. o local mente, el pa~
do incrBmentaba n9.pidamente el nómero de sus afiliados. 

Ehtre lll?rzo y abril de 1920 Hitler abandono definit:!:., 
\lamente el ejército, este hecho tiene un significado muy_ 
especial ye que a part~r de aquí p~do dedica~ d3 tiempo 
COJJpleto a las labores partidarias, Lha vez que estuvo -
a cargo de la propaganda, se avoco a la organj.z.aciOn ce -
un mitin que fue convocado para el 24 c:E febrero en la -
Hofbrauhaus, al que asistieron unas dos mil personas. ~ 
to fue el com~enzo propiamente dicho del movimiento naci~ 
nalsocialista. Poco tiempo después Hitler se _fue apode
rando progresivamente del control del partido. 

En el mitin del 24 c:E febrero, Hitler expuso los fa
mosos 25 puntos que guiaban el programa d31 partido, y -

anur>ciO también el cambio en el nombre del partido, a Pª!:. 
tir d3 ese dia, e influenciado por un partido parige:rmano_ 
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austriaco, el nanbrs re la organd.zaciOn seria Bl. Partido 
. Jlacional Socia1ista (brero Aleml!n (PNSOA), asimismo por : 
'inf'J.uencia ds 1os austriacos, e1 distintivo rel. Partido -

seria 1a svastica o cruz· gamada, que era considerada cano 
el. SimbaJ.o 'Aria·: 

EL prognama cB1 Partido puare quedar· rasumido en cua 
tro gran res rubros: 

f;= Ee hacia un 1l.amado a 1a unifieaeión al.emana, es 
cecir, a l.a un:i.ficaciOn re l.os puebl..os gennanos en una -
Gran Alemania, ésta tendria el. denscho de apropciarse de ..;. 
l.os territorios y caJ.q¡ias que considerara pertinente·; --. 
Ademes se pl.anteaba en 1os primeros puntos· l.a· anul.aciOn -

. cel. Tra1..edo re Versa11.es y e1 re E:e.int termain que, ad3-
mS.s de haber provocado 1a cesintegrecion d3 Alemania, l.a_ 
t-1abia privado d3 terr:i. torios y colonias, 

2.- Poster:i.o:nnente se pl.antesba 1a cuestión jud:ta, -
Sfilo l.os s.J..emar.es d3 sangre podrlan ser miembros d3l. Es~ 
do Nacimal. Alemán, sOl.o e1l.os podrlan dacidir e1 destino 
ce su Estado y orupar puestos oficial.es rentro d81. misma·:. 
Todos aquellos jud:tos que tubieren llegádo a A:lemania ~~ 
pÜss d31 2 d3 agosto .. d3 1914 quedarlan expulsados d3 _Ala-.; 
mania inmediatamente. 

3 ... Respecto al. 1socia1ismo 1 1que practiearia el. Pa!: 
tido se menciaiaba los siguiente: seria abalida 1a ren~
no ganada por medio d31 trabajo, se atacarlaii fuertsmente 
1as prácticas especu1ativas, se nacionaJ.izarian 1os 
•tn.ists' y mooopaJ.ios ya concentrados, se har:lan canuni~ 
r:f.as 1 en grsndes al.mac-.enes, se har:ta una refonna agreria_. 
por ai. bien corm.'.ln sin· n:ingun tipo re canpensaciOn pare lm 
antiguos propietarios, los beneficios de 1as grerires ern.:.-
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presas inc:Ustriales serien red.vindicados en beneficio de 
le naciOn en su conjunto." 

4,- Por dltimo, quedebe. establec:Ldo que Alemania es
tarle gobernada por un gobierno fuerte y central· cuya au
toridad incondicional quedaria en manos rel Parlamento._
central en el cual quedarle representada toda Alemania, 

Como podemos ver, prometia algo a todos y f?Bda uno 
de los estratos sociales alemanes; especi61mente el •so..
cialismo• del PNSDA cum¡:liO con su ce.metido, atraer a las 
masas hacia e1 Partido, 

Para finales re 1920 el Partido en si y su influen
cia hab:l.an crecido tanto que se hizo necesario contar con 
un órgano da información y propaganda, entonces se comprO 
el M:rnich 83obatcher (Observador de M:rnich) que hasta en
tor:ices era el órgano informativo da la Sociedad del Thu
le, Ya en manos rel Partido la publicación cambio de nOIO 
bre; convirtiendose. en el \/clkischer Eeobat:cher, (Dbserv!:_ 
dar Popular) Por ctro lado, parece ser que dasde el pri!:!_ 
cipio, Hitler dascubriO el peso que tenia sobre las mesas 
los s:tmbolos; El s:tmbclo, .......... F.!unque no esta constitui-
do por hombres, recuerda la mase y la representa en mito 
y sueño, en conversación y canto, simbólicamente;" (41) : 
Entonces adquiriO relevancia la cruz· gamada cano s:imbo1o_ 
cB integración, La propaganda dajO re tenel" como l.'.lnico -
recurso a la palabra hablada; las carteles, las banderas, 
sl saludo, el uniforme, las manifestaciones, se ccnvirti~ 
ron en elementos introductorios y pasionales que creaban_ 
el ambiente re unidad, d3 ~xito de la unidad, que __ serv:ta_ 
como preámbulo al momento culminante: el discurso. El 
discurso era la perta medUlar del atraer y convencer a -
las masas. 
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En los primeros pasos del partido, su politice de m~ 
sas ere. ambivalente, es decir, era lo que EJ.iss Canetti • 
ha denominado como una masa abierta y masa cerrada, dos -
e1ementos que podr:1sn estar- en contrsd:i.cciOn, pero que el 
movimiento nacionalsocialista pudo, voluntariamente o no, 
manejar complementariamente,. Las manifestacicnes, e1 se-. 
1udo, la propaganda, servían para integrar a la masa 
abierta, al grueso ce los Cemsnes, "El ansia de creci- -
miento es de la primera y suprema carecteristica de la m~ 
sa. G!uierB inte,,rsr en el.la a todo aquel que se pone a -
su alcance. Todo ser coi fonna humana -con fonna alema
r.a- puere formar parte c:E el.l.a, La masa natural es la -
masa abierta : su ere cimiento no tiene limites prefijados_ 
~l nacionalsocialismo reclama l.os territ~rios y colonias 
que le fueran necesarios en su dessrrall.o, No rBconoce -
cosas, puertas ni cerraduras quienes se encierren se con
vierten en sospechosos·.-" e 42) 

Por otro lado, uno de los principales fundamentales_ 
del Partido en ~sta ~poca era que el local de l.as asarn:-:
bl.eas y los discursos fuera siempre reducido y cerrado • .
E-1 este sentido se constiiu:ta en una masa cerrada, - "Lo 
primero que l.lama l.a atención en e1la es el l.imite, La 
masa cerrada se establ.ece, se eres su .. 1.ugar l.imitandose,
el espacio que llenará l.e es se. :alado, Es camparebl.e a -
un cantero en el que se vierte un. :Liquido: se sabe siem-:-
pre cuanto l.:1.quido puede aceptar, 93 hallan vigilados los 
accesos a su pr'Opio espacio; a el.la no puede ingresarse -
de cualquier maners, El limite se respete, (.::) Se ha
ll.a protegida ce influencias externas que podrian serle -
hOstiles y peligrosas." (43) 

-- Uia vez que J.os mitines se sucedieron frecuentemente 
se hizo necesario proteger las asambleas del Partido de 
los saboteadores oponentes, La medida que se tomo para 
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abordar ~ste problema fue la creación d3 un Cllerpo, en un 
principio moc:Esto, paramilitar llamado Stunnabteilung o 
S A. Esta fuerza de choque pronto se convirtió en una o~ 
ganización ccmpletamente militar c;ue se sofisticó al gre.. 
do de contar. con caballeria, ertille:="ia y armamento pro..
pio, La S A, compuesta principalmente por jOvenes fanát~ 
cos· y excombatientes milital'es, pronto cejó su posición -
cefensiva par·a convertirse en un cuerpo de violencia bru
tal, que lejos d3 ser orulta recibia por parte del Parti
do una gran publicidad·; "A fines de 1922, la S A de M:r
nich tenia unos 700 miembros; ·fuera d3 IVl..rnich habia otros 
300 ó 400 miembros, principalmente en el área de L.ands- -
chut, donc:E estaba al mando de Gregor Strasser; No ere .:.. 
una fuerza consic:Ereble, si se le compara con las reméis -
asociaciones paremil:i tares, pero en 1923 tendria un rápi
do incremento. Ese año se ganó un nuevo comandante en la 
persona de H3rmann GOring, un herOico aviador d3 la I 8..le 
rre:: 11 (44) 

Ahora hablaremos de los princiP.ales personajes d31 -
nacionalsocialismo en sus canienzos. Sin ruda alguna, -
después de Hitler, uno de los pilares del Partido en sus 
pr:imeros años fue Ernst RCJhm, un militar de la cabeza a -
los· pies que al parecer estaba afiliado al Partido desde 
1919·; Rohm siempre estuvo ccnvencicto de que un elemento= 
pol:I.tice de primer Orden era el ej~rcito, estaba seguro -
de que los soldados estaban sobre lo~ pol:I.ticos, criterio 
que prevaleció en ~1 hasta. la muerte, Erei. un revoluciona 
ria de derecha que ejerció una influencia decisiva sobre_ 
el pensamiento y los actos de Adolfo Hitler, y no so:I.o -
eso, también relacionó a Hitler con al tos personajes de -

la poli.tica y las finanzas rnuniquesas al mismo tiempo que, 
dado su caráctsr de funcionario en la ccmandancia de M:r
nich, ere. un gerente de· la inmunidad de la. que Hitler -
gozó durante este tiempo, "Cuando Hitler comenzó_ 
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a incrementar el Partido, Rohm impulsó a los anti
guos mianbros del Freikorps y a muchos excombatientes a -
ingresar en las nuevas filas: Con estos elementos se 

0

for 
meren las primeras patrullas annadas quei· constib.lyeron el 
nllcl.eo de la S A.· y pare diciembre de 1920 RC!hm logró CD!:!. 
vencer a su jef"e inmediato, al general. Hitler ven Epp, ª!:!. 
tiguo 11der del Freikorps y miembro á3l Partido, a que -
prestase su ayuda para reunir los 60 000 marcos que se n~ 
cesitaban pare. adquirir un semanario para el Partido, el 
cual una vez adquirido llevo el nombre de Volkischer 
~obatchar ·~~;" (45) 

Otro persc:naje que cc:ntribuyO notablemente en la ad
quisición á3l Volkischer Eeobatcher f'ue Districh Eckert -
perscrta muy ilustre.da, cQ1ocadora y conocida d3 la· al ta -
sociedad d3 M!nich, y esto queda. 9orroborado cuando se -
afirma que Eckert era mi.~bro de la ari.stocreti= y eli
tista Sociedad d31 Thule. ES necesario menciQ1ar qua - -
Eckart influyó poderosamente sobra Hitler, al grado da -
qua éste lo recc:noció cono élnico cof"undadbr intelecb.lal 
d31 nacionalsocialismo. 

EL •teorice aconOnico• d31 Partido en sus albores 
fue B:lttfried Fec:Brl quien con sus ideas anticapitalistas 
y antisemitas sosten1_a que la fuente ce todos los males -
era sin d.Jda alguna al. capital financiero, especulativo -
que, obviamente, estaba be.jo el. di:m:l..nio de los judíos~ -
Esta. taorla reaccionaria opuesta al modernismo no era prE!_ 
d.Jcto de su inspire.ciOn personal sino qua e:i:a una manera_ 
ganarel. de apreciar la realidad d3 Aleman~a. 

Al.fred Rosenberg fue uno de los pocos nazis que a p~ 
sar ele no ser alemfln de nac~iento ocupo puestos a nivel_ 
directivo centro del Partido. Rosenberg nac:iO en Rige, -
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llego a Múnich empujado por la re
A partir de 1921 y apoyado por el_ 
comenzó a difundir una filosofia -

pangermanista, antisemita y anticomunista que ~e convir~ 
tio, aparEntemente, en el ideólogo d31 Partido. 

otro de los primeros pilarBs del Partirlo fue Max van 
Scheubner Richter éste diplomático muy culto,. participan
te en el golpe de Kapp, proporcionó al Partido muchas re
laciones con las industriales, eclesisticos y monarqui- -
cos, también se a~irma que gracias a él se conocieron Hi
tler y Ludendorff. 

Otro nazi de influencia fue t-ermann ESser; quien an
tes d3 convertirse en el redactor en jefe del Volk_~scher_ 
B3obatcher, habla pertenecido al Partido [Bmócrata. Pos
terionnente fue nombrado jefe del Servicia de Propaganda_ 
del Partido donde se caracterizo cono ferviente antidemó
cre.ta y antisemita. 

Segun Dietrich Bracher, la camarill:~ . :intima de Hi- -
tler dJrante los primeros tiempos fue " ••• una mezcla de_ 
radicales bávaros y alemanes extraterritoriales. La may.s!_ 
r:l.a proced:ia da la pequeña burgues:ta y tenian entre 20 y 
35 años·:" (46) 

por tlltimo pasaremos a ver de donde proven:l.a el. d_:i_.n~ 

ro que hasta antes de 1923 sirviO da sosten a1 Partido. -
Atln ahora resulta dificil conocer con certeza de quienes_ 
procedian 1os donativos, y el manto d3 ésT.os, tan~o dan-
tro da Alemania cono a travez d3 dapOsitos suizos, eegtln 
Al.en 8.J11ock, un ind.lstrial muniqués llamado 1-Srmann Aust, 
declaró a finales d3 1923, que había presentado a Hitler_ 
con algunos negociantes e inci.lstrial.es da Ssviera, y que_ 
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astas hab:!an solicitado los serv.:icios de Hitler como ore
.dar en algunas reuniones, cuyos ,asistentes apoyaban el mo. 
vimiento nazi ecanomicemente." En 83r1:!.n, Hitler. f'ue pue; 
to en contacto can perosneJ.idacfes financieras a través _:_ 
del Dr. G:lnsser. También colaboraron directamente perso
nas como Eckart y un grupo d3 señores encabezadas por 
Freu S:lidlitz y Freu EBchstein~· No cabe ajc1a. que uno ce 
los fuertes respaldados eco:-iCmicos fue Fritz lhyssen, ·que 
enton~s era tl presidsnte i:E la Lh.:ión de Fabricantes de 
Acero, HJbo también aportacicnes importantes de la Soci~ 
dsci del Thule y ds ls!' fut:rzas armadas muniquesas, rel6-
c:i.cnadas al Partido por medio ds ROhn, Oal texto d3 Sr&.. 
cher temamos lo siguiente: "Asimismo es ce dsstacar la· -
ayuds que la editorial. L.s hmann, ce notoria orienta.:::.iOn e~ 
tremiste, y también ds BJrsig-Eerl 1n, D=timler y la _·Aso- -
c:~ació'1 831.·ara c:E Ind..lstrieJ.es prestaron tanto en el te
rl"Bn o re ::.c. c!"QSnización como en el c:E la econan:!.a rel -
partido, Los motivos c:E este apoyo son diferentes en ca-
de case. [E todas formas, J,.as sensacionales empresas de_ 
Hitler en los años CÉ 1922 y 1923 no puecfen expl.:icarse -
sin tales ayudas, por mucho que se cestaquen los anteca--. 
oontes 'socialistas r cel naciO"lalsocieJ.ismo~·" (47) 

Cerno ya vimos, dsspuSs de un modesto comienzo, Hi- -
tler poco a poco se fue convirtiendo ~ el motor .i:rs1, par
tido y en un personaje cada vez más indispensabl.e, El P!:!, 
so cfefinitivo hacia la direicciOn d31 Partido l.o dio el 11 
é:te julio d3 1921 cuando anunció su retiro oofinitivo d31 · 
Partido, Entre 1as causas cfe su renuncia mencic:naba que_ 

·las negociaciones que habian sostenido algunos dirigentes 
c!EJ. Partido, mientras el se encontraba en M:rnich, con l.os 
Li.c..u:.. ~ " ce otl.:-os gri..ipos y partidos, especialmente con el_ 
cE1 Dr. Oi.ckal, dirigente cel. grupo Comunitario ce h!ge
burgo, estaban en centra cfe la esencia y qrientaciOn cel._ 
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Partido. AJ. mismo tiempo que anunciaba su retiro, prese!J_ 
taba también sus condiciones de reingr·eso. "Las demandas 
tipo 'ultimatum', que Hitler presentó en relación con su_ 
propia posición de mando, anuncian de modc:i inequ1.voco lo_ 
que hab1.a áe ocurrir en fechas ulteriores, Hitler recla
maba que en el plazo de ocho días se reeligiera al Comité 
del partida, que él mismo pasara a ocupar el puesto de 
primer Presidente con atribuciones dictatoriales y que 
M:rnich permaneciera como sede del movimiento •.. " ( 48) 

03 ésta manera, el 29 de julio, después de mediar -
Eckart entre las partes Hit1er-Drexler, la Asamblea se -
reunió presidida por Esser. La victoria de Hitler fue ab 
salute, todos, inclusa Drexler, aceptaron sus condiciones. 
HitJ.er se había convertido en el lider indiscutible del -
partido, en el Fhi::trer del PNSDA, que hasta entonces sólo_ 
ten:1a influencia real en M:tnich y que posteriormente, en_ 
enero de 1922, ya abarcaba casi la totalidad del Estado -
bS.varo. 

A partir de éste momento el. partido comenzó a am- ~ 
pliar su difusión en gran parte de Alemania, aumentando -
sus .. afili~das, su influencia y sus percepciones económi
cas. 

4, 5 Inestabilidad oo la Pepdblica, 

A lo larga de 1922, e1 PNSOA cobró gran importancia_ 
política, sobre todo en 13:>viera; su evolución se daba a -
pasas agigantados y su notable influencia quedó manif_ies
ta en enero de 1923, cuando se celebró el primer Congreso 
ool Partido al que asistieron, en un tota?: de doce asam
bl. eas, las a.Jadros dirigentes del Partido, 
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Eh 1.os ccmienzos da 1923 eJ. PNSDA, segu:1a siendo uno 
de tantos grupos pal:1ticos 1.ocal.es, en es,te caso ds 133.vi~ 

ra, integrados por el.ementos de 1.a derecha y por antidem~ 
era-tas. Este año nfreció dsbido al. desarral.1.o de aJ.gunos 
acontecimientos, (49) eJ. ambiente adec:.uado pan:i que esas 
grupos pcil :1ticos., crecieran tanto en su composición cano -
en su infl.uencia. Asi parec:ta muy factib1e gue se desen
cad3nara, en toda Alemania, una guerra civil. 

El. bolcheviqu:i,smo, 1.a remocn:icia y 1.a amenaza judta_ 
eran una y 1.a misma cosa pare 1.os nacional.istas alemanes, 
Para el.1.os 1.a R3pdblica de Wein:ar representaba el. proc:Uc
to de una traición a la Patria, Ante ~sta manera ds pen
sar, que en si era una amenaza, el gobierno republicano -
tenia que cefenOOl'"Se ce modo al.guno, por lo que ya desde~ 
julio d3 1922 se hab:1a creado una J.egislación que prote
gia a la PepCibl ice y que estaba a encaminar los embates 
de la rerecha~ sin embargo la J,.egislación pronto mostra -
su ineficacia. 

133.viera dia con di~ se aislaba más dal Reich, as:1 lo 
hace notar Bracher = ". . . 133.viera, refugio ce diversas te!:!_ 
c:Encias de extrema derecha, seguía una vez m<ls sus pro- -
pios darroteros al rBchazar la legislación da salvaguardia 
dei la Fepllhl ica (."; : ) Eh oposición a la Consti t:t.i ciOn de_ 
W3imar, 83.viera recretó unilaten:ilmente una disposición -
que· limitaba el re.dio de acción re J.a legislación de saJ.
vaguardia, subrayandose y conservandose la jurisdicción -
bávara, que óasde final.es de la Fepllbl.ica de soviets hs-
b:1a sido aplicada casi.excl.usivamente contra 1.a izquier--
da,· perdonando en cambio aJ. florBcimiento derechista red_! 
cal: 11 (50) 

En la 83.viera cl3 comienzos de 1923, la escena polit,! 
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ca estaba dominada por dos gran des agrupaciones naciona
listas, una era la Lr.ión de Grupos Patrióticos que estaba 
encabezada por un conocido pol.1tico conservador, Ritter -
van Kahr~ y que se caracterizaba por su var·iada composi
ción saciel. El otro g:ru po ere. sl Circula pa triOtico de_ 

Canbate, mejor conocido como 1 Kampfbund 1 , el frente ool -
cual estaba RClhm con toda su influencia militar, integra
do principalmente por miemtros de la Freikorps y se cara~ 
terizaba Pº:r' su permanente actitud critica frente a los -
gobernantes. As1 mientras ES.viera se encontraba práctic~ 
mente inundada por las ideas vinculadas con la contra:r"r-e
vol.ución, el resto ool FBich permanecia decidido a prohi
bir actividades d3 la derecha, especialmente las del Na

cionalsocielismo. 

El primero de mayo de '1923, Hitler pronunció su cél!'::. 
bre discurso en el Circo Krone, quec:iando de manifiesto en 
en la cercani.a de una guerra civil. [Sspués de ese dis
curso privaba entre los nacionalsocielistas la __ iooa de -
que en poco tiempo se daria un golpe de Estado, O:l ésta_ 
manera se pretendia ganar terreno en la contienda latente 
entre los dos grupos d3 derecha bávar'Ds, La contreofens.!_ 
va por par·te del grupo re ~ht' no se hizo esperar y el -
d1a .. ~ de septiembre, l<nill:!ng, primer Ministro bávaro, -
nantiro a Kahr comisario general. rel Estado, rBCibiendo é_:! 
te pode:rBs dictatoriales; el mismo tiempo se recl.araba el 
estado d3 excepción en teda el Peich, Ebert, P:rBsidente -
d3 la Pepllblica, convoco a una reunión en la que respués_ 
de discutir la si"b.Jación se llevarian a cabo algunas medf 
das para frenar o el menos preparar al g_c:>bierna ante la -
amenaza de un golpe de Estada en ES.viera. La cuestiOn se 
d3finir1a por la posición que adoptare la Peichsv.ehr que:i_ 
para entonces ya consti"b..11a un Estada centro d31 Estada, .-. 

Mientras la derecha radical na contó con el apoyo -
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del ejérci.to, que estaba dispuesto a aplastar cualquier -
intento de marcha sob~ B:lrlin, recluto militares de los_ 
cuerpos de valunta1·ios, Sin emba:i:·go era claro que des- -
pués c'e que fueckt hab:ia negado su apoyo a los c'erechis-
tas contrarrsval.uciona:rios, éstos veien red.leidas sus po
sibilidades d3 triunfo, 

En 13:3.viera, Kahr y sus seguidoms, desde su gobiemo 
nacionalista y autaritar1o, segui.an protestando contra el 
estado de excepciOn, mi.entres que Hitler se colocaba al -
frente d3l Kampfbund, .. deJ. a.ial ROhm y Lurendorff siguiS-:. 
ron siendo la fachada, 

El Val.ckischer EBobatcher comenzó una publicación de 
férreros ataques en contra del G:ibiemo del Faicti y en 
contra ce van fueckt. Por lo que éste orclenO a Kahr y al 
conantlante del distrito atto van Lussow, que prohibieran..:_ 
la publicación del periodico y que arres~are.n a los diri
gentes d31 movimiento nacional social :i.sta. ce haberlo he
cho, el movimiento ds la derecha b~varo en general hubie-

. ra perdido la mitad de su fuerza, además hubiera signifi
cado un scmetimien to al Gobierno Central, por ésto las º!: 
cienes no fueron cumplidas; entonces e1 Presirente d3 la -
A3pdb1ica ordanó, a su vez, la restitución inmediata d3 ..
Lussow, Kahr siguió sin obeoocer, resolviendo ci3s1igarse_ 
re1 Faich y nombr~ndo a Lussow comandante en jefe d3 la ,;.... 
A3ichswehr bAvara, Asi, en S:ivisra, el poder pol:ttico y_ 
militar quedo en manos de un triunvirato formado por Kahr; 
Lussow y Seisser, jefe c'e le po1ic:ta del Estado, La rup.
tura entre Eav:iera y el Reich era un hecho, H9.sta aqUi -
todo parecia ma:r·cha:r· por buen camino pare los bávaros - -
sublevados, sin embe rgo las dif'erencias entre Hitler y -

Kahr salieron a flote, Este tenia en mente el :retomo a 
la mcnarquia en Ea.viera, que quedaria en manos del here~ 



·Jsg 

ro R..lpercht; el primero, en cambio, pensaba en el adven:i
miento de un ~gimen dictatorial, corolario de la marcha_ 
sobre 83rl:tn, el 16 de octubre el Kampfbund ordenó el re
fuerzo de las defensas fronterizas en el norte da 83.vje
ra, lo que;¡ los ponia en plan ofensivo en caso de una gue
rra civil. Diez dias después Lussow declaraba ante mili
tares y polic:ias nacionalistas que el golpe de Estado, -
que colocaria en el poder e la 'dictadura nacional' tenia 
que . ser ll.evedo a cabo en un lapso no mayor de tres serna-

... na.s. Lo que era una carrera •golpista 1 entre los radies-
les de 83.viere, era, a la vez, una amenaza directa en ºº!:!. 
tra del Gobierno central i:El A3ich, que mientras tanto se 
reCl.lperaba d3 la crisis politice en el norte, en Hamburgo, 
Sajonia y Turinga el ejército se hab:ia impuesto a los in
tentos d3 revolución roja. Asi prácticamente quedaba con 
las manos libres pare esperar lo que viniera de los dere
chistas betveros. "La gran oportunidad -PBra éstos- fue .r 
un 'acto pdblico patriótico' convocado para testimoniar -
a Kahr adhesión y confianza. Al mismo asistieron aquella 
noche del 8 de noviembre va:d.os ministros, al tos funciona 
rios, militares y economistas re rango y fama e·:·:) En = 
la sala del B.Jrgerbre:ukeller, colmada de pdblico, y en -
conmemoración del estallido de la revolución ~ido ci!:!. 
ce años an~s, Kahr dio lecture a un discurso contra el -
·•marx:ismo•. Eh medio de ésta distinguida asamblea hizo -
su aparición poco antes de J.as 21 horas Hitler en persona 
acompañado de un grupo de secuaces armados al mando del -
jefe de J.a S.A., l?asring. Con gesto patético hizo un di~ 
paro de revolver contra el techo con p.J. fin de ccnseguir _ 
el silecnio de J.a sala, iniciando as:i un golpe que al me
diod:ta ceJ. dia siguiente J.legar:ta a su término sin gloria 
alguna." (51) 

El golpe de Estado f.recesO, entre otras cosas, por-
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que los golpistas no consolidaron nunca su posiciOn, Es 
cierto que algunos canbatientes consiguier_c:in algunas ar
mas y apoyo, poco significativo, en IDnich. Se puede de
cir que el ónico que logró conquistas par·ciales fue Rohm, 
quien casi a media noche ocupo la Comandancia militar al 
frente de un cuerpo de voluntarios. Posteriormente Hi- -
tler y Ludendorff establecieron su centro de opere.cienes_ 
en J.a Comandancia, siendo ésta la dnica toma de alguna -
institución gubernamental por parte de los golpistas. Pa 
ra J.a madrugada del die 9 muchos cuerpos mili tares de los 
militares levante.dos hab1an sido desarmados, J.a total con 
fusión reinante estaba en contrs de ellos. Aoomeis el gr::!. 
po de Kahr, ya libre de las presiones de los nacionalso-.. 
cialistas, canenzO a dif~ndir la noticia da que no respa:_!:_ 
daban el golpe da Hit:Ler. Los dos grupos se encontraban 
ya en total oposición. 

Hitler y el gal.pe nacionalsocialista estaban acaba
das. Cespués del al timo enfIBntamiento el 9 de noviembre, 
Hitler huyO discretamente a refugiarse en la casa da un -
cri.tico de arte llamado Ernst Hanfstaengl., donde fue de~ 
nido el 11 de noviembre; posteriormente Kahr y sus canpa
ñeros fueren dastitu:idos fo:rmalmente de sus car-gas ptlbli
cos c.on J.o qu~ se reestablecierbn las relaciones entre M:r 
nich y 83r11n. 

/IJ.Jnque después del fallido gal.pe los nacic:nalsocia
listas permanecieron pac:tficamente aplacados, no faltaron 
manifestaciones da los sectores pnI::tticos de darecha 
aplaudiendo la actuación de Hitler. .Ahora los sectores -
monS.rquicos c:El Reich y la c:Erecha se sent:ten doblemente_ 
frustrados, primero por la FavoluciOn de Noviembre de - -
1918 y luego por el fracaso de NoviembIB de 1923; 
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Para l.a mayoría de l.os historiadores del. nacionalso
cial.ismo, las lecciones que Hitler extrajo del. fracaso de 

1923 fueron muy va:liosas, experienc:i.a compar·ada con l.as -
vivencias de Viena, Para Br'acher éste hito histórico fue 
uno de los mé'l.s significaio~vos en el posterior desarrollo 
del. Nacional.social.ismo: " •.• esta experiencia revistió -
una doble importancia para l.a futura historia del. nacio-
nal. socialismo: en primer lugar pare el ul. terior rumbo del 

· NSOAP, que· inauguró una nueva tS.ctica pol.:1.tica; y en se
gundo luga1:, para l.as relacicnes entre el partido y la -
P.eichswehr. Hitler hubo de reconocer que el grandioso ~ 
vés que habia sufrido se ceb:ta en gran par·te a no haber -
consegUido aprovecharse, cano esperaba, de las vacilacio
nes existentes en el mismo mando militar, como también ~ 
bió reconocer que nunca consegUir:la en favor de dicho Ma!:!_ 

do a base ce una acción por sor¡:::resa por muy grandes que_ 
fueran l.as simpatías d3 aquel por el. 'pregonero nacicnal '• 
SJ posterior trayectoria tuvo en cuenta éstas circunstan
cias, El 9 de noviembre legaba la elocuente lección de -
que el éxito se caisegUir:ta no mediante un gol.pe a los p~ 
deres __ constitu:idos, sino mediante l.a ::;ubversi6n de los -
mismo. El coralario de aquella 1pol:1tica d3 l.egalida_c;t• -
que vino a caracterizar· la segUnda fase d9 la •lú cha',· La 
táctica cansistia en aprovechar sin escrapulo alguno las_ 
posibilidaces legales y pseudol.egal.es existentes en el -
marca ce una democracia tolerante, sin n=currir nunca al 
golpe ce Estado para acceder al poc:Er·~" (52) 

A_hare pasemos a ver de que maner~ peso la nueva tac
tica en el desarrollo histórico del nacic:nalsocialismo y 
en l.a misrha historia ce Alemania." 
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4 0 6 Reest:r.uct1.lreci0n EcanOnica. 

cespués d3 fracasado el Putsch ce Noviembre, los ne
cionaJ.sociaJ.istas se disP'-!sieron a reestablecer su situe
oiOn en todos los Ordanes. 

Por· su parte el Gobierno, se propuso salir ce la 
or'i.sis, y cerno primer objetivo ceoidiO reestxucb.lrar· su -
sistema econOnico, pare lo OJaJ. se ap:n:ibO la emisiOn ce -
una· nueva moneda, el Rentenmarl<, em:i.tido por el A3nten- -
bank en noviamb:r:e re 1923; la nueva mcnecla apareció cc:n -
la paridad de a.. 20 unic:lad3s por dOl.ar. Fue de ésta mane
ra que la inflación se central.O, 1 o que acarreo la salida 
ce las divisas extranjeras de las arecas especulado:n:i.s p~ 
ra ir a dar los bancos, incrementandose rápidamer.t;e la d~ 
ponib:iliclad ce ingresos d31 Gobierro cel Feich, Uia vez_ 
que la economia alemaria fue saneada, los capitales =:xtran 
jeras rea.Jpere.:i:··QI la oonfianz¡¡i. en la Fept:lblica c:l3 Weimar·= 
y a ella afluyeren prestamos estimados entre los 25 y los 
30 mil millones ce marcos d..lrente el periodo 192ll-'l930. 

Otro facto1• daterrninante en la reestructuración eci:>
nOnic::a oo Alemania fue la :imp1er1taciOn del Plan D:lwes, 
discutido y elaborado del '15 ce enero al 9 de abril 03 ~ 
1924, mediante el. cual el grupo aJ.iado, encabezado por E.:!, 
tados lhidos, pretendia incorporar la econcmia del Reich 
al mundo econOmico ocoicentaJ.. 

Los planteamientos genereJ.es en los que sa basaba el 
P.l.an eran: l.a inmediata evacuación d3l R..Jhr; la creación 
de un EBnco Alemán, cuyo consejo ce aáni.nistreciOn esb.l_: 
viere. .-formado por la mitad de aJ.emanes d3 naoi.miento y, -
la otra mitad, por extranjeros; el. plan establecia ei pa-
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go de anual idaci3s, que en cinco años pasarian de mil mi
J.J. ones a dos mil quinientos miJ.J.ones de marcos oro, estos 
pagos serian OJbiertos en su mayor parte por las contribu 
ciones tributarias de J.os alemanes; el buen funcionamien: 
to ci3l sistema 03.wes esta1·:ta vigilado por un representan
te de los Estados lhidos; por dJ. timo, el Comité cecidió -
otorgar un prestamo de 800 millone~ de marcos oro a Alem~ 
nia pera facilitar su recupereGión, El PJ.sn 03.wes fue -
aprobado por el FBichstag, por 31 'l ·votos contra 'l27, el 
30 de agosto de 1924 y entro en vig-or dos dias después, 

Pal:tticamente, a iniciativa del Fe:i.c.hstag, se carr¡bio 
la conformación del gobierno en noviembre~ Wilhelm Marx 
fue nanbrado nuevo Canciller del FBich .. Y Stresemsnn ocupó 
eJ. Ministerio de Relaciones Exteriores. Poco despu~s eJ._ 
nuevo Gobierno reclamó plenos poderes, pronto los obtuvo, 
y su pi~imera medida fue la prolongación de la jornada de_ 
trabajo ci3 48 a 54 horas por semana, 10 que lógicamente -
aumento la prod.Jc:;tividad del trabajo y adeJ.snto la rerup~ 
ración econónica. 

l..ha vez que J.os nacionalsocialistas fracasaron en la 
toma del poci3r, el Partido Nazi prácticamente se desinte
gro. Mientras f-ti.tler estuvo recluido en J.a prisiOI de - -
Landsberg, Luoondorff' y otto Strs.sser organizaron el lls-
mado Bloque Popular en 89.v:i.ere. ya .. que el PNSDA hab:ta sido 
declarado ilegal en todo e]. Feich, Este J.lamado Bloque -
Popular pronto se unió con el Pa1•tido Nacionalsocialista_ 
de la de la Libertad del norte de Alemania y juntos, con~ 
trs. la antigua idea antiparlsmentarista hitlerista; part.:!:_ 
ciparon en los canicios generales para ].os Parlamentos -
Provinciales o Landtag de 1924; 

En las elecciones de 1924 continuo el proceso desce!l 
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dente de 1os partidos· democráticos en contraste con e1 -
progresiv'? avance da 1os germano...naciona1es y del PBr·tido 
Conunista .. 

Asi, a1 mismo tiempo que se iba estabilizando el si=. 
tema econtmico ci3 le Repób1ica, los partidos extremistas.:,_ 
gozaban de cierta fuerza pol.itica, y el sector ccnserva
dor parecia ir ganando terreno el ir reestableciendo 1a -
autoridad del E_stado que ha supere.do por completo e1 am
biente golpisté. que ~aracterizaba al Reich hasta antes -
de noviembre de 1923, 

Posteriormente, en diciembre, cuando se ceJ..ebrarun -
las elecciones para e1 Reichstag, la situación pol.:itica -
cembiO, y las f'ormac:iones extremistas come~zaron a perder 
tern:ino f'rente a los pa1"1:idos republicanos. 

La crisis y conf'usiOn dentro da1 sistema de partidos 
11eg0 a manif'estarse de manera plena en las elecciones ~ 
presidenciales de 1925, tras la muerte del Presidente - ·.;.. 

.. ··---. B:¡ert.. ai sustituto d3o:1a d3 ser elegido ~ manera popu ... 
lar y directa pare un. periodo de siete años, Las e1ecci!:!, 
nes se realizaron ei. 29 d3 marzo, a el.las acudieron siete 
candidatos: Qtto sraun_,_ d3 1a socialdBmocracia, era pri-'.
mer ministro d3 Prusia. Wilhe1m Marx, como candidato dá1 
ZentrtJm, C'.anci11er d31 Feich .Jarres fue !':1 candidata cBl.;_ 
Partido del Pueb1o, e1ce1c!e de OJisburgo. E1 Partido 03.,.. 

mocn:ta f'ue con H311pach, E1 Partido Comunista con ~ahl.
mann,; L.os Nacione1socie1istas lanzaron a L.udendorff. Y_. 
e1 Partido Ne.cione1 Al.em!!ri registró a H31.d como candidato. 

En 1a primera vuelta, con tantos cendiclBtos, riingun_ 
partid8 cEinquistO la mayoria absoluta qu'e se reque:ria, -
por 1o que inmediatamente se convoco a la segunda vuelta_ 
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á3 e1ecciones de la que segurame:-:te sa...dr:f.a el segundo -
presidente de la Pepcfülic:e. ya que sOlo ~ requería, esta 
vez, la obtenc:i.On da la mayoria rslat:iva~ 

53 formaren dos bloques partidal'ios para afianzar y 
posicionas, por un lado se reconstituyo la CoaliciOn da -
Yte:imar: la sOoiel.damocracia, e1 03ntro Catol.ico y e1 P~r
tido 03m0crata, lanzando a Wilhe1m Marx cc:mo candidato. -
Por otro lado se formó e1 1 A3ichsbloi::k• integrado por los 
sectores inci.Jstriales y los 1 jtA1kez;:;•, siendo sus parti
dos e1 Popular y e1 NacionsJ. Alemán. También intervinie
ron en las e1ecciones el Partido Canunista qua, aislado y 
sin oportunidad, mantuvo a Thalmann ccmo candidato; los -
nacicna1socia1istas siguieron apoyando a Ludendorff, aun
que Hitler acc:nsejO vota:r en favor de1 cal"!'d!dato de la -
a1 ta burgues1a, Hin denbu rg, que ejercia fuerte influencia 
sobre las masas por ser el herce de 3:ª guerra y por sc:tJ~ 
salir de entre sus grieses oponentes, 

03 ésta manera e1 26 da abril de 1925 se e1igiO Bl:.
segundo presicente de la ílepdblica por mayorla relativa,
Hindenburg, anciano da 78 años, conocido y decl.aredo ant! 
:r>republ.icsno pronto se erigir1a como la figura pal:!tica -
da los años que le restaban de vida a la Repll~ioa, cal~ 
candase sobre los partidos políticos alemanes, La ele~ 
oiOn de Hindenburg ez:e un punto y aparte en la historia -
pal.1.tic:a de Alemania, "E1 simple hecho de que Hindenburg 
estuviere. aJ. f'rente del Reich hizo mas que ningun otro -
factor podi.a haber hecho pare X'econc:Uier a 1os al.emanes_ 
da tendencia tredicional.ista y ccnsal"1adora con el rég:i-
men :republ.icano. Al mismo tiempo, su escrupuloso respeto 
por la Ccnsti~ciOn democnttica d.Jrente los primeros cin... 
co años de su mancfato mino el terreno que pi.saben quienes 
atacaban a la Fep!lblica y estigmatizo a astas ccmo traido 
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res tle la causa nacional." (53) 

OJando 1-ti.tl.er sa:l.iO, ~ diciembre de 1924, - de le p~ 
sioo ce Landsberg al Partido se encontraba conpl.etamente_ 
escindido, además estaba en crltica situación por 1a p:rG.. 
hibicim que pesaba sobre él. en todo el. Aaich, por otro -
J.ado Alfred Rosemberg que se hab:1a quedado en 1a direc- -
ciOn d31 Partido fue incapaz tle evitar el. aluviOn de cri
ticas _que llovieron sobre J.a organización nacicnel.socia
lista. 

La primera actividad que rBal.i~O Hit1.er al sal.ir de_ 
prisim fue entrevistarse con e1. ar. H3inrich 1-Bl.d, pri
mer Ministro bS.varo. Eh su pJ.~tica Hitler acepto que al_ 
intenta tle golpe de fytado hab1a sido un error y que en -
atlelante estaba dispuesto a actuar en favor ool. gobierno, 
también prometiO defenoor a la Iglesia Cat01.ica, muy in
f'luya-ite en Eavie:ra, ce los ataques que centre. el.la J.ai:iz~ 
bB el escindido IJJden~orff junto con los nac:iaialistas -
ci31 norte re Alemania, En -un principio H31d desconfiO Ó3 

l.as promesas hechas por Hitl.er, sin embargo G..i-rtener, mi
nistro de .Justicia y amigo ci3 Hitl.er, interc:ediO por Sste 
ante Hald, quien al final acepto que se l.evantase 1a pro
hibiciOi, ~ menos en Ehviera d3l. PNSOA y del. B:ll.k:ischer _ 
Eectiatcher. 

As:1 para el. mes de febrero, al Partido va1.vi0 a fun
cionar al igual que su Organo propagandistico y ci3 infori
mac:iOn. El. di.a 2? se organizo una Asamblea naciO"lalsoci~ 
lista a l.a qoe no acudieron, a pesar de haber sido invi~ 
dos, Drex1er, Stre.sser, RClhm y RosembeI"g¡ sus l.ugarss de 
:influencia d3ntro del Partido -fueron ocupados por .Amann,
Strsicher, Esser, Feder y Frick. En l.a asambl.ea quedo ~ 
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1ineada la nueva -tactica 1egaJ.ista, e~ contra de marxis.
tas y jud:tos, que seguir·:ta el Partido, Ademas Hitler re
clamó, de nuevC?, 1a plenitud de poderes, pare ejercer el_ 
mando abso1uto, Eh el disrurso que Hitler lanzo ese dia_ 
c:Ejó entrever que, ac:Emás de 1uchar contra marxistas y j!:!_ 
dios, atacaria de nuevo a1 Estado, o a1 menos as:t lo en-
tendieron J.as autoridades que, e1 9 de marzo, prohibieron 
a Adolfo Hitler hacer uso de J.a palabra en __ pdblico en Ee
viera y en a1gunos otros Estados del Peich, Hitler tuvo 
que so¡neterse ya que ahora acemás de pregonar la lega1i
dad corria el peligro ce ser expulsado del Pe:ich aleman. 

El nuevo comienzo no par-ecia ten féc::il como lo hab:ta 
sido el primero, otro obstéc:u1o en el reinicio del Parti 
do, también muy serio, ", •• fue la mejor:ta que se regis
tro en la situaciCn del pais, mejor:ta iniciada mientras -
Hi.tler estaba en prisión y que ya se hab:ta reflejado en -
1os reducidos votos que los nazis obtuvieron en las elec
ciones de diciembre de 1924."" (54) Por otro lado 1as an
tiguas fuentes financieras cel Partido hab:tan desapareci
do, o en ~ mejor de los casos habian sido dresticamente_ 
reducidas. A partir d3 ahora 1a dnica fuente financiera_ 
de consideración fueron las regal:tas obtenidas por le VS!J. 

ta d3 'Mi Lucha' que, en su mayor __ parte, fueron c:Estina-
das· a gastos persona1es del autor, 

U.a vez que Hitler quedó prácticamente fuere del ju~ 
go poJ.:l.tico pdb1ico pudo hacerse cargo de 1a organización 
del Partido, del es:l;:ablecimiento de nuevos contactos polf, 
tices y financieros, También habia que incrementar· e1 nQ_ 
m;iro de simpa-tizantes ya que, de 1os 55 mil naciona1soci!:_ 
listas que hab:!.a en 1923, quedaron sOlo 27 mil a f:i.nes de 
1925, que se duplicaron en 1926, se tr~p1icaron .en 1927,-
11egando a més de 100 mil miembros bien organizados en to 
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da el Reich en 1928-~ 

En la nueva era las hermanas otta y Gregor Strasser 
se canvirti~ron en fuerte campetenc~a para Hitler t:Entra 
del Partida. Cama diputado del Reich Gregor Strasser -
promovió durante 1924 le creación de un frente unido 
1Val.kisch' (nacion.alista; n;i.cista y antisemita) en el ~ 
norte de Alemania. El grupa de las heramnos strasser ·...;..., 
tend:ta a tomar mS.s en seria la parte •socialista 1 t:El ~ 
programa del Partido, es decir, que inclu:ian como punto_ 
med.Jlar cel nacionalsocialismo al 1feudalismo este.tal•,
la nacionalización de las grandes ind.rstrias y fincas." -
Cabe aclarar que para Hitler el anticapitalismo se rela
cionaba con el antisemitismo, ~l dejaba de ser •anticap.!_ 
taliste 1 cuando las capi.tales a expropiar eran de indus
triales o terratenientes alemanes 1 ce sangre• que, par -
otro lado, rBtcrnaban a apoyar financieramente al Parti
do. 

EL conflicto entrB Hitler y Gregor Strasser se di~ 
miO de la siguiente manera: "Los dos antagonistas comba
tieron en tomo a sus diferencias d.•rsnte un rebate que_ 
~ P,ral.ongó toda un die y que verso sobre una decena c:E_ 
tópicos: socialismo, plebiscito sobre las prioridades de 
las principes, pol:itica de legalidad· contra pol:itica de_ 
revolución, asuntos extranjeros, pap~l de las clases ti'!!. 
bajadaras y organización del partida. Strasser estuvo -
en minor:ia desde el primer memento, y el triunfo de Hi
tler se acentuó cuando Goebbels, hasta entone.es uno d3 -
los partidarias mS.s fervorosos de Strasser, se paso a -
las filas del primero·: A la mitad de la reuniOn 9:Jebb31.s 
se levanto y ceclaro que despu~s de escuchar a Hitl.er e~ 
taba convencido d3 que strasser y ~ hab:ian estado equ:i-
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vacados, y que le t:lnica solución ere admitir su error y -
aceptar las posiciones de Hitler." (55) 

AremE!.s de ganar el debate y con ello afianzar su po
sici!'.n en el Partido sin que hubiere escisiones, Hitler -
convenció a Goebbels pare. que colaborere estrechamente -
ccn é1. Goebbel s pronto se convirtió en un o da 1 os pila
res rel Partido, haciendo mejor que nadie del 'FCTh.rer• un 
mito al cual se rendir:ta un culto pseudc1relig:ioso, "83 le 
encargó la propaganda nazi, en donde destacó por su uso -
cinico d3 la critica periodistica y siendo prácticamente_ 
el primero en darle un lugar preponderante a la re.dio co
mo un elemento de comunicación y difusión propagendis~ 
ca. 

lha vez afianzada su posición dentro rel Partido; -
Hitler tuvo la suficiente confianza pera organizar, en j!:. 
lio de 1926, un congreso de mases en el Teatro Nacional ~ 
re Váimar, en Turinga, uno de los pocos Estados en los -
que pod:ta hablar Hitler en pt:lblico. Fue el primer mitin_ 
masivo en la nueva ere de1 Partido. 

En noviembre re 1926, Hitler r.ombró a Gcebbels 1 G::lu-
1eiter1 (jefe de comarca del Par·tido) de B3r1in; esta me
dida f'ue de notable importancia ya que en B3r1in había PE!, 
cos nacioneli;¡ocialistas y los pocos que habia estaban - -
fraccionados. Hitler ord3n0 la total disolución del Par'
tido ahí, y ordenó.ª Goebbels su reconstrucción inmediat-.a 
sobre nuevas bases. La habilidad pel'i.odistice y propaga!:!.. 
distica de Goebbels pronto se manifestó cuando ~umentaron 
su influencia los nacionelsociel:i.stas en B3r1in. 

También d.Jrente 1926, a fines del varen~, Frenz Pfe
ffer ven SaJ.c:mon f'µe nc:mbrado jefe de la S A. Van SaJ.omon, 
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excepitel.n del ejército y lider de los Freikorps en Yestf~ 
lia segu:ia teniendo una mentalic!ad militar, para él, esi_ 
como lo hab::ta sido pera Rcrhrn, les fuerzas paramilitares -
deb::tan tener la rnisma jerarqu::ta dentro del Partido que la 
fuerza pol::ttica, Sin embargo el terreno sobre el que ah~ 
re se desenvolv::ta el Partido y la SA era diferente. EL .;.. 
Partido jugaba a la legalidad y tocias sus actividades y -
organizacicnes ten~an que estar sometidas a piucesos o -
apriencies legales. D:mtro de la SA los simbolos y acti
tudes dejaron de ser mili ta1es para corwertirse en el eme!:!_ 
tos estrictamente pol::tticos y sociales. La SA reapareció 
como la sección deportiva d31 Partido aunque, en realidad, 
pronto se ccmprobO que la lucha \Jiolenta y callejera, es_ 
decir, le demostración fisica del poder seguia siendo la_ 
verdadera función de la organización. La SA aumento su -
influencia cuando se incorporaron a ella algunos sectores 
estudiantiles y juveniles bávaros; continuo siendo un - -
cuerpo muy indisciplinado, la solución a este problema -
fue la creación ele la Schutzstaffel (SS) en 1925 en su.~ti_ 
tución del pelotón de asalto personal ele Adolfo Hitler. -
La SS adquirió absoluta eficiencia y rele"ancia en 1929 -
con la llegada de Heinrich Himmler, antiguo colaborador -
de Grego.:: Strasser en el licerazgo ce los Freikorps ce -
Landshut •. 

La 8..lrocrecia. EL siguiente paso en 1·e nueva era -
del Partido fue la articulación ce una bien organizada b!:!_ 
rocracia que facilitar~ el retorno a una politice de ma.__ 
sas, cuestión dificil ce.·. realizar dado el progresivo ese!:!. 
temiento de la Repllbl.ica. La burocracia fue formada de -
maners similar o paralela a los ministerios de la Repllbl.i_ 
ce, En 1926 se creo la Dirección 133nerel del Aaich te- -
niendo por secretario a PUdal.ff H3ss; un jefe cel Tesoro, 

Schwartz; y un jefe ds negocios, Elo.Jhler. Pronto el Par-



201 

tido c01to con oficinas de Pal.itica Exterior ce Prensa ce 
Pcil.itica Bnpresarial, PoJ.:ltica Agraria, Pal.:itica Interior 
~tttan:ia ce Prob1emas Jur:idicos d3 T~cnica y Pal :itica La
boral, estas oficinas eran lo que Bracher ha dencrninado -
c0110 un Estado en miniatura. 1-Llbo otras orgrin:izacicnes -
auxiliares cQTlo la oficina de Propagan de dirigida de octu 
bre de '1925 a enero á3 1927 por Gregor Strasser y poste...: 
riormente por Gcebbe1s, la oficina de Raza y OJ1ture eJ. -
frente d3 la cual estaba Konopath, estas :instituciones -· 
eran prácticamente especificidades del ~eciona1socialis-
mo, ~ crearon tambien las llamadas 'articulaciones• que 
eren 1as Juventud3s Hitl.erianas, la Liga l\ls.cioneJ.socieJ.i.§_ 
ta á3 Estudiantes Alemanes, la Liga de Esccil.ares, la Liga 
d3 Prof'esores, c'e .Juristas, . d3 M!'.iicos; y la Agrupación N!:_ 
cionalsocieJ.ista de M..ljeres, Ast e1 Partido organizaba -
y control.aba a las masas. 

En las elecciones d3 1928, época de plena prosperi
dad repub1icana, e1 PNSOA no obtuvo los buenos resultados 
que esperaban sus dirigentes, en esas elecciones sOl.o ob
tuvo escasas 12 diputaciones, entre la 1 ista d3 diputados 
nacioneJ.socialistas f'igura.ban: Gcebbe1s, Goering, S~ ....... -
sser, ·Frick y ven Epp, todos, excepto el primero, exmili
taras.· .. ·.··:·: 81 las elecciones deJ. Feichstag d3 mayo d3 -
'1928, el NSDAP hubo d3 contentarse con la mod:lsta condi
ción de un partido insignificante, aunque presento su ca!l 
dicta.tura en toda la naciOn. Sin embargo, los resultados_ 
no reflejaban la fuerza interna y la potencialidad de la_ 
organizaciOn con la que el partido pudo presentarse por -
primera vez a las elecciones genereJ.es cano un 'Movimien
to Hitler' (teJ. 'f'ue la designaciOn oficial) C'.anpacto y -
provisto cie candidatos y aceptos por doquier." (56) 

frl éstas elecciones reviviO el Partido SocialcemOcra. 



202 

ta y con él el republici:nismo, también el Zentrum regis-
trO una notable mejorla. Por su parte los dos partidos -
liberales reunieren cuat.:ro millones re votos, as1. entre -
republicanos y moderados juntar·on el 55"¡{, de los votos·: -
Los nac.ionalistas obtuvieron el 14"¡{, re le votación y los 
nacionalsocialistas el 2."soj, cs:2 millones entre los dos):
los.·.ccmunistas, el otro extremo obtuvo el 'lo"¡{, de los vo
tos. 

No obstante ser el partido mayor1. tario, la socialde
mocracia, al igual que la República no contó con un lider 
dinámico y carismático; sus lideres tenian una visión po
litica muy limitada que, ademE1s de no tenE3r mucho ent.u- -
siasmo, no tomaban ninguna decisión audaz, Este factor,
al final, pesaria mucho _en el mantenimiento dsl régimen -
d3moc:n1tico en Alemania, 

4,7 Los Neo-románticos, 

DJrente la ~cada de los años veinte, Alemania estu
vo bajo la influencia de una idecílogia nat:ionalista amar
ga y hóstil a i:odo aquel.lo que no fuere germano, Este es 
p1.ritu nacionalista 'cerrado' cobro especial fuerza, so-
bre todo, a paPtir de la derrota durante la guerra y de -
las graves consea..Jencias que, mediante la :imposición del 
Tratado d3 Versalles, habia acarreado a Alemania, 

8. nacionalismo trajo consigo lo que se ha dado en -
l,lamar una 'Revolución Conservadora' con directrices max. 
cadainente antidemoc:n1ticas: "Punto d3 partida de esta 'f~ 
sofia fue nuevamen·l:;e la idea de la singular peruliaridad_ 
y superioridad del nacionalismo alemán, de su misión ant! 
occidental en la lucha contra la presunta labor antiesta
tal y anticcmunitaria del liberalismo y del capitalismo,-
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de la mezcla radical, de la emancipación, del socialismD* 
inteITiacional, del pacifismo y del aburguesamiento·;" (57) 

Los exponentes de ésta filosofia eren pensadores ba~ 
tente idealistas e irracionales, llamados 'neo..romElntico~ 

83 puec:E c:Ecir que ellos fueron el enlace histórico entre 
los filósofos nacionalistas del siglo X~ y los edificad~ 
res intelectuales c:El nacionalsocialismo, 03 entre el -
grupo de los neo..rcménticos destacan _los siguientes pers~ 
najes: 

Dswald Spengler, para quien el hombre no tiene iden
tidad indivicilal mEls que a la luz de un siglo, de una na
ción, de un ambiente, es decir, como sujeto histórico ca
racterizado por su tiempo y espacio, ademas el individuo_ 
debe ser objeto d3 una educación especial destinada a - -

crear en él una conciencia nacional, Otro pensador de ~ 
portancj.a fue Arthur MoelJ,er van den Bruck, él considera
ba que la historia de Alemania habia perdido mucho cuandq 
a partir de la fundación del II Imperio, la mecanización_:. 
ha_bia desviado los espíritus germanos hacia el materiali~ 
mo. Este habia sido causa del fracaso y desmembramiento_ 
del II Imperio, de la f1Uerra, de la derrota, de la revDl!:!_ 
ciOn y de la A3p¡jblica. Sin embargo, van den 13r'Uck anti
cipaba la futura fundación de un III Reich o Jinperin, el_ 
cual, es necesario aclarar, no tenia ninguna relación con 
el régimen hitlerista·; Cabe mencionar que estos dos aut~ 
res eran totalmente antimarxistas; el primero sostenía -
que uno de los errores capitales del marxismo radicaba en 
haber empequeñecido el papel áel nacionali_smo dentro de -

la historia de los paf.ses as:t como . el papel del Estado -
dentro de las fonnaciones sociales, Pare el segundo, - -
Marx, por ser judió, ere un extranjero en Europa, y para_ 
entender el marxJ..smo habia que tener en cuenta el origen_ 
jud:1o· de Marx, origen que, a ojos de Van den Bruck, le -
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privó de ver que, si el socialismo se hab~a de implantar_ 
en Europa, tenia que empezar por fuerza_a nivel nacional 
para posteriormente internacional izarse •. 

Otro de los 'neo-románticos influyentes en el movi-
miento nacionalsocialista, que también veia la causa de -
las desgracias alemanas de los dli:imos tiempos en e?: cre
ciente proceso de mecanización era Walter Ratheneau. Es
te filósofo de origen judio, atribuia a las máquinas lo -
que otros atribuian a los judios: la desgermanización, -
Para Ratheneau la germanidad suponia. la vuelta al primit:!:_ 
vismo, a la lucha directa contra la naturaleza por parte_ 
ce la humanidad, Los hombres primitivos tuvieron que ser 
hombres aguerridos y fuertes, é_stos eran el simbolo o los 
representantes de la germanidad. La c1·eciente moderniza
ción de las máquinas no permtia a los hombres apoderarse, 
y saneter a la naturaleza di·rectamente, por la :fuerza fi
sica. Este hecho provocaba la desgermanización. Las má
quinas hacian perder a los germanos sus atributos de for
talez.a. Por otro lado, segtln Ratheneeiu, el gobierno 
ideal ers la ; democ:re.cia-au toe ro ti ce '. Para él la demo-
cre.cia y la autocrscia eran elementos de daninaciOn poli
tica vinculados nec::Esaria y estrechamente; a lo largo de_ 
la historia, decia su justificación, han sido individUos_ 
los gobernantes y no las masas organizadas las detentad~ 
ras del poder pol:itico. Proponia como leg:ttimo el esta-
blecimiento de una élite, seleccionada, que gobernara a -
las mayorias, éstas ideas fueren elementos constitutivos_ 
del discurso y la politice nacionalsocialista, asi como '."'.' 
en su manento los fueren del discurso fascista en Italia, 
Ratheneau, que J.legó a ser director del monopolio I, G, -
Farben y ministro de asuntos exteriores, abordo directa-
mente el problema c:El naciomtlismo, llegando a afirmar -
que la defensa de la nacionalidad ers, además de una nece 
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sidad, una misión histórica. 

S3gdn 83rnhard a .consecuencia de l.a guerra, Alerrya
nia se habia hecho dependiente de la val.untad enemiga. 
El. autor de: 'Sobre la guerra futura•, estaba consciente_ 
del sojuzgamiento del Reich, pero también consideraba que 
una Nación como la alemana no permanecería por mucho tie!:!!., 
po sometida. No tardaria mucho en llegar el dia en que -
Alemania lavara la dignidad de sus antepasados, Este re
surgimiento estaría encabezado por la milicia; para 83r
nhardi, como para muchos pensadores alemanes decimcinOni
cos, la guerra ocupaba un primerisimo lugar dentr.o de las 
relaciones, politicas intemacior.ales y nacionales, Este 
belicismo lo ubica como una fuerte influencia par·a la 
Fl3ichswehr y para los Freikorps de la Alemania de entre
guerras, 

O.nante éste periodo y en corraspondencia con la - -
idea ce la antidemocracia y 'volk ', apareció Thomas Mann_ 
pare. quien, el término 'Nación' se relacionaba con la t~ 
dición democrática cesatada por l.a Revolución francesa, -
al cual oponia la acepción 'Volk', es cecir, el sentimie!J. 
to popuJ.ar y nacicnalista ce los alamar.es que estaba vin
culado a la cultura estrictamente germana, al conservadu-· 
rismo apalitico y antisocial. 

Por su parte f-S.ns Grimm, en su libro 'Pueblo sin es
pacio', revivió la teoria d31 'Espacio VitaJ. ', posterior_ 
justific~ciOn del imperialismo expansivo del nacionalso-
cialismo .• 

Asi, hasta aqui hemos visto como, después de la Pri
mera G.I erra . Mundial , el Nacionalsocialismo basa do en una_ 
ideolagia nacionalista y antirrepublicana f~e aprovechan
do las condiciones históricas pare. convertirse en un mov~ 
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miento de masas muy fuerte, No hay dude d3 que la adhe
sión Ó3 éstas fue un elemento Ó3 primer orcen e:: el ascerr 
so al poder cel régimen totalitario en Al.emaniar Lo im
portante en este caso es démostrar que fue mediante el -
uso de la ideología nacionalista que el Partido Nacional~. 
socialista pudo atraerse a tan importante fuerza política, 

Antes de abordar el periodo que va de 1929 a 1933, -
es decir, el dltimo escalón antes de la toma del poder -
por los nacionalsocialistas, quisiera citar una lineas 
de Dietrich Bracher, en las que se resumen de brillante -
maneras las bases ideológica, econmica-social y politi...,.
cas que permitieron, hasta antes de 1929, el constante ~ 
ascenso cel movimiento: "El movimiento nacionalsocialista 
contaba con tres granc:Es raíces, Eh el plano ideológico 
vivía ce le doble protesta nacionalista (hacia afuera) y
antiparlamentaria (en el interior)·.· En el plano econm~ 
co se enraizaba en ese 1pénico ce la clase media 1 en vir
tud c:El cual la J.ucha contra el descenso econ~mico, so.- -
cial y de pl'l3stigio se mostraba extraordinariamente sucee_ 
tible d3 caer en el plano cel chauvinismo e imperialismo, 
Finalmente, en el plano psicolOgico el •movimiento' supo_ 
aprovecharse cel prohlema generacional y cel ambiente de_ 
protesta romantica Ó3 la juventud, y por encima de todo, 
una iceologia unificadora en a.iyo marco la heterogenided_ 
de compromisos e intereses sociales de los seguidores, el 
antagosnismo d3 la clase media baja, de campesinos modes
tos, d3 intelectuales descontentos y aventureros nacion-a
listas habrían de fundirse en una comunidad m::tstica perm!_ 
tiendo así proyectar la agresividad reprimida hacia el. ex 
terior." 11 (58) 
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4.B La Crisis de 1929. 

La politice económica de la 'racionalización', que_ 
fundamentalmente consistían en aumentar· el rendimiento,,. 
pradJctivo mediante la sofisticación de la maquinaria i!J. 
dJstrial más que a trav~s del aumento en la dJraciOn de_ 
la jornada laboral, llego a plasmar progresos econ_i?micos 
para sus creadores durante los años de 1927 y 1928. Es
ta consistencia prodJctiva interactuó históricamente con 
el resurgimiento del militarismo y con la obtenciOr: de -
mejoras en las relaciones internacionales alemanas. Así, 
mientras Stresemann regeneraba las condiciones en el ex
terior, en el interior se reestructuraba la infraestruc
tura ind.Jstrial y la Reichswehr, primero con van Eeeckt 
y despu~s _con Eessler, fortalecia su presupuesto conside 
rablemente •. 

Finalmente se habia impuesto, entre los aliados, la 
idea de que era más conveniente otorgar a Alemania cier
ta libertad de acción, económicamente como deudor digno_· 
re confianza además de mercado atractivo, y en el plano_ 
militar como aljado valioso en contra de le amenaza So
viética. 

H3blando de las condiciones de politice. interior, -
las elecciones para integrar eJ. A3ichstag, del.. 20 de ma... 
yo de 1928, vuelven a dar l.a mayoris a la Socialdemocra
cia, que obtuvo más de 9 millones de votos (22·.·2~).· Sin 
embargo, los signos de l.a crisis econónica han comenzado 
a manifestarse; l.a agudización de las contradicciones de 
clase corrompe progresivamente las relaciones sociales -
entre par~idos y grupos pol.iticos. En éste ambients, ·la 
oposición nacionalista alemana arrecia sus ataques en ~ 
contra del nuevo gabinete socialdemOcreta presidido por_ 
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t-ermann Mt:tller nuevamente. El aumento en el desempleo y_ 
en el movimiento huelgu:i.stico marca, además de la intro
ducción a la crisis económica, el inid.o del descontento_ 
popular. El movimiento NacionaJ.socialista aprovecho, co
mo en 1923, la coyuntura po1:1tica que se presenta con mo'"".. 
tivo d3 una crisis centro de las relaciones de prociJcciOn. 

El Plan Young y el Na.cionaJ.ismo, 

El Plan cawes, en las condiciones de regeneración -
económica aJ.emana, representaba una carga muy pesada so-
bre todo pare los sectores industriales alemanes, por lo_ 
que éstos junto con los grupos nacionalistas " ••• elevan_ 
sus voces impacientes, instando al gobierno a seguir una_ 
poli.tics que suprima todo el control y aligere las cargas 
internacionales que pesan sobre Alemania."" (59) 

El hecho de que hubiera triunfado en 1928 la idea re 
publicana, a travás d31 triunfo d3 la sociaJ.democracia, -
facilitó considarablemente el replanteamiento d3 las con
diciones que prefiguraban el Plan cawes. As:1, fue encar
gado a representantes aliados, la reestructuración del -
Plan, dando sus deliberaciones por resultado el Plan 
Young, en el que quedó establ~cido el escalonamiento de -
los págos anuales por 59 años. Por otro lado, Francia se 
comprometí.a a desoOJpar Fl3nania entre 1929 y mediados da 
'1930. 

Propiamente éste hecho diO pauta para echar a aridar_ 
la ofe~siva nacionalista en contra del gobie:r'fla y del ex
terior. El vocero da la industria pesada, él ultranacio
nalista Alfred HJgenberg, comenzó una violenta campaña en 
contra del acuerdo mediante el cual Alemania aceptaba los 
términos del Plan Young'.' Pronto, el 9 de julio d3 1928,-
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sa organizo un Frente Nac::ioial U-.ida, integredo por el -
Partido Nacional Alemán, por los cascos de Acero (organi
zación nac::iO'lalista d3 ex-combatientes), por al Partida -
N!lcionaJ.s.ccialista y por la Liga Pangermanista dir·igicla -
par Glass. ¿ClJEU era el inter-Ss d3 los grupos nac::ionalis
tas que integraban éste W.oque? Aparentemente estaban en· 
c::ontra ca que el FEich pagara d.Jrante dos o~nerac.i.oies, -
hasta 1988, las :reparnciones quu le impcn1a una derrota -
qua al pueblo alem~n no asumia c0110 propia. Faro, real
mente su intems ara derrib:u· ul sistemo ds1nocr-óc.:ic::o que_ 
se mbia f'arjado en Alemania y que las cleccicnes f'ortale 
cian cada vez mas. Los secton:is clXlservadores y ciG dere: 
cha veian en el Plan, la ocss.i..•'n pEU'e socavar aJ. n'lqlmen _ 
:t'Bpublicsno, que ce wsaaprec.er les of'rece1·ia la opol'tun! 
dad ce tornar· las riendas 031 potió::» ¡.:clii·icu, tan nacesa
rio para ojercer la práctica hegomr'lnica ool poder ecanCrni 
ce. 

La alianza que, a CQ'1secusncia ci3 la f'ormaciOn d3l -
Frent& Nacia-ial lhida, se dio entre H.Jgenberg y Hitler, -
dB· paso censal. idO J.a posición pciU. tica del •nuevo• parti
do nacional.sociaJ..iste. Le..s reunicnas y acciones masivas_ 
dB mnuncia que se lJ.eval'O"I a cabo en contra cel Plan y -
del. B:lbiarno Sociald3m0creta, que no hab:ta acabado p].ena
iaer.ta con 1a cepsnclencia ds Alemania f'rsnte al exterior,
fUera"I un ~ero a nivel nacional. que prcmoviO el contacto_ 
entre 1as mesas y el l:1d3r d9.l PNSDA. 

Tanto les nacicnalistas cano los nazis aprovecharan_ 
1a :impaciencia cBl pueblo aJ.sman pare. presioiar al C:.Cbie!:_ 
no. aspaci.almemte en l.o ref'erente a la pal:ttica exterior_ 
cle stre.semann. Q.ial~ier .. éxito era insuficiente, no sa
tisf'~c:ta al. puebl.o alemdn. '81 gran parte, los ataques -
enin por humillarse ante las f'ranceses y afectar J.as inte 
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reses de la naciOr1 alemana, "Hi r_ler e:ce. impl.acable en -
sus ataques contra Strasemann, La misma idea de reconci
liación, de obtener a1'reglos mediante convenios, provoca
ba su ira, La apelación al. resent,imiento riecional.ista -
ere una pieza esencial. en el. arsenal. dialéctico de Hitl.er, 
a toda . costa pugnaba por mantener vivo e inflamado éste -
rencor. 03b:ta rsp resentarse a Francia como el. eterno en~ 
migo, y a la pol:ttica de 1real.izaciones 1 da Stresemann CE!, 

mo ilusión ciega o, mejor todavia, como traición del.ibera 
da.· .. (60) 

Con l.a organización, la propaganda y los discursos -
del partido, y con el dinero y la prensa de H.Jgenberg, el 
PNSOA dio el primer gran paso en la conversión hacia un -
movimiento de masas, especial.mente influyente entre la -
juventud al.emana que, a partir de ahora, va .a ser la por
tadora de la. fuerza y movilización, como antes l.o hab:tan 
sido los ex,...combatientes, dentro y fuera del Partido. 

Por otro lado, el asombroso influjo del Partido 
" se vio aumentado gracias al. hébil empl.eo de las nue
vas técnicas de manipulación de la opinión, Al mismo - -
tiempo, fue un fenómeno psicológico religioso. Asi como 
el término 'fe 1 ocupaba una función central. en 1 os postu
lados y autodefensa de l.a política nacional.social.ista, la 
justifioacion 'filosófica 1 del movimiento y de sus objeti 
vos constituyo la cl.ave de todas sus argumentaciones, - -
que, por otra parte, soslayaban la cr:1tica racional. me- -
diante la constante invoce.ción de una mistica biolOgioa;
en el 1 céntico de su sangre' (13; Strasser) debia inspira!:_ 
se la fiebre de acción del creyente," (61) 

Ese céntico de la sangre a que hac:ta referencia 
Strasser, parece ser muy familiar a los al.emanes, no sólo 
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para los contemporaneos de]. nacionalsocialismo, sino para 
los alemanes da una generación atres, de un siglo atras,
pare cualquier alemán susceptible al idaalismo y romant:i
cismo. 

También ].os discursos hitleristas fueron muy t.ltiles_ 
a los c::api tal istas alemanes, especialmente como arma con
tra al comunismo, ellos desviaban ].a atención del pueblo 
alemán, que en vez de dirigir su mirada hacia las verdad~ 
ras causas ele su precaria situación, nacionalistamente ~ 
cu].pabari al enemigo extranjero y al propio gobierno de su 
miseria·t En éste sentido el nacionalsocialismo fue inno
vador, y creo que en su ambiguo ataque hacia el capitali~ 
mo financiero por un lado, y su ataque al comunismo, o m~ 
jor dicho a la proletarización de ].a sociedad, radico - -
gran parte ele su éxito con las masas. No enfrentaba a -
las clases directamente, al menos en teorla, las identif.:!:, 
caba, les ofrecia ~n _proyecto com~n a todas, les ofrecia_ 
un proyecto nacional. Ce ésta manere paremos volver a -
~firmar que el nacionalismo, posiblemente junto con el m! 
litarismo, constituyó el gran motor ideológico que impul
só, como movimi_e:nto de masas, al nacionalsocialismo en su 
camino al pod3r. 

Fetomando el hilo da los acontecimientos, ].a •rac:io
nalizac:ión 1 que hasta entonces hab:ia incrementado enonn~ 
mente la ind.JstrializaciOn en Alemania en aras d3 prodJ
cir mas que nadie, resultó, oospués de cuatro años, catas. 
trOfic::a, 

Como en 1929 Alemania poseia J.a industria mas mod3r
na d3l mundo, fue la que después de Estado_~ Lh:idos resin
tió más agudamente los golpes de la crisis, EJ. Ae:ich es
taba en condiciones de abasteCEr de productos manufactu~ 
dos a una parte consicerable [:e]. globo, sin embargo, des-
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pués de que Tngl.aterra aumento sensiblemente sus tarifas 
arancel.arias y, Francia, 8.Jecia, Italia y los E61.canes -= 
aplicaren fuertes pol.iticas proteccionistas, sus exporta
ciO"les se vinieron abajo de manera muy drástica, resulta!2_ 
do su mercado interno demasiado estrecho para mantener -
los nivel.es prod:.Jctivos de las superempresas al.emanas'.. 
Estas red:.Jjercn su producción, cuando no cerraron; As1,
empresas como la C!itehoffnung-Hltte que, encondiciones 
normales orup1¡1ba a 80 mil obreros, disminuyo el. ntlmero de 
sus empleados a 60 mil; Kropp, I. G. Farben y Leuna W3rke, 
que ocupaban cada una a poco mas c:E 100 mil obreros, tu
vie:ron que recortar hasta 50 mil _trebajadol'Bs por fabri
ca. fl. finales de 1930, la mitad ele la pl.anta productiva_ 
estaba totalmente pa1sda. A los dos millones de desacup:!_ 
dos que habia en enero de 1929 hubo que agregar· otro m~ 
dio millón mas en enero d3 '19~Gr-Pare diciembre oo ese -
año la cif:n:i. llegó a 3·: 75 millones que, a mediados de fe
brero d3 1931, rebazaba los cinco millones de desemple~ 

dos, y un año d3spu¿s seis millones de alemanes esaban 
en esa condición. Ademas d3 estas grandes masa de para
dos, una muy buena parte cJe: la población orupada so:l.o ~ 
bajaba 3 O 4 horas d~s, 

La mayorla á3 á3sempl.eados, y sus familias, á3pen- - · 
dian vital.mente á3l Estado que, para mantenerlos cada vez 
más miserablemente, tuvo que aumentar los impuestos, di-
recta e indirectamente, sobre los ingresos de aquellos -
que percib1an un sal.ario~ Mientras, los industrial.es p~ 
sionaban al Estado pare. que redujera los subsidios .. socia
les y para que permitiere la reducción oo sal.arios. La -
burgues~a tuvo éxito, los subsidios y los sal.arios dismi
nuyeron. Ante esta situación los sindicatos y la sacial-
demacre.cia, Btln base parl.amentaria ool gobierno, reti~ 

ron su apoyo politice al gabinete oo H3rmann M:rller, la -
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que finalmente, junto can la escasez de créditos d31 exte
rior, provocó la ca1.da del gobierro el 27 de marzo d3 193Ü.. 

Con la caida de l\ittller prac:ticamente quedo sellada la 
suerte d31 sistema parlamentario, L.os siguientes gabine
tes fueron impuestos autoritariamente por el Presidente -
Hindenburg, quedando el Reichstag al mS.rgen de cualquier -
d3cisiOn importante en mat.er-la politica, A partir d3 este 
momento la lucha por el pod31· dejó de ser reprssente.tiva y 

nacional para convertirse en una pugna politi.c;:a entre los 
diferentes grupas de influencia gubernamental, 

EL 30 de marzo, Hindenburg designó a un nuevo gabine
te encabezado por el lider del Zentrum católico, el exmil.:!:, 
tar, 1-Binrich Bn:rning, ·e integrado por representantes del_ 
Zentrum, por los populistas y los nacianaJ~emanes, en -
conjunto esta alianza de partidos representaba el ala more 
rada de las conservadores, 

La influencia de la casta militar en el nuevo gobier
no se reflejó cuando, al presentar el presupuesto de egre
sos, se dejó intacto el gasto del ~ército, dicha gesto -
c01sistia en 500 millones de marcos que manteni.an a 100 -
mil hanbres, cabe mencionar que en Francia con esa canti
dad se sosteni.a a un total de 750 mil hanbres, E1tre tan
to, los gastos sociales fueron sometidos a un fuerte crite 
ria de austeridad, quedando reduci.das en 1D'ia los sueldos : 
pare los sol teros y se gravó especialmente el tabaco, se -
aumentaron las contribuciones oostinadas al segura de de
sempleo PE!ro a costa de una reducción en las prestaciones_ 
laborales, En cambio al sector privado se le transfirie
·ron acciones por un monto ci3 100 millones de .marcos·; Casi 
todas las medidas de austeridad fueron acept:adas por el -
Parlamento, El casi excluyo la redJcción del salario buro 
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crS.tico que f'ue rechazada por la socialdemocracia, En -
consecuencia a los pocos dias, respaldado por el Art:iculo 
48 Consti w cional, Himi3nbu I"G" dj.sal vio el. Parlamento y t.s!. 
das las medidas anteriormente propuestas entraron inmedi~ 
tamente en vigor. 

El poder del Art:r.a.llo 48, que otrogaba al Presirente 
de la Aapllblica la capacidad de disolver el Parlamento en 
caso da desavenencias entre las partes, hace de Hinoon- -
burg un monarca sin corona. Pero no obstante esta poder~ 
sa f'acul tad, el Aeich no obtuvo ninguna gare.ntia de esta
bilidad politice ya que entre 1928 y 1933, se disa1.vi0 --
cinco veces e1 Aeichstag, otro factor de tomar en cuenta 
es que debido a lo avanzado de su edad, Hindenburg se CD!:!_ 

virtió en un verdadero instrumento de dcminación en manos 
de la of'icilidad, los terratenientes y los grandes inws
triales que, merced a lo que quedaba de la idea republic~ 
na, irnpon:tan sus intereE-es al resto de la nación, 

D.Jrante l.os cuatro años que antecedieron a l.a cri
sis, e1 nacionalsocialismo, no obstante su reestructure.-
ción into;:;rna, se man"b..lvo cano un movimiento politice casi 
muerto, Sin embargo, junto con la agudización de la c~i.-. 
sis, el movimiento resurgió con una fuerza extreordinaria, 
No ere coincidencia que· justamente en mementos de crisis_ 
este movimiento apareciere. en la sociedad alemana cada -
vez con mayores ambiciones, AS:t, después de las elecciG
nes de septiembre de 1930, en el punto más ~gido de l.a -
crisis, la f're.cciCn parlamentaria del PNSOA paso de 12 a 
107 diputadas·; Mientras los nazis conseguian estas 97. e; 
caños, los comunistas lograban 23 más para ll.egar a 77·; = 
Estos votos proven:tan de la desauciada Caalicii;in de Wei
ma1• que mor:ta junto con e1 sistema republicana, Este he
cho pone en claro que en épocas d3 crisis las ideas redi-
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cales adquieren gran fue.rza y consenso, especialmente 
cuando al radicalismo se le complementa con el oportunis
mo. 

Ce.be señalar· que el crecimiento de mil·i tantes y sim
patizantes nacionalsocialistas manten:ta una estrecha rela 
ciOn con el nt.1mero ci3 c:Esocupados existentes en el Reich. 
OJando la 'racionalización 1 ocupaba a gran parte de los -
trabajadores alemanes, las filas del PNSOA eran endémicas, 
en cambio cuando la sobreproducción provoco d3spidos mas:!:_ 
vos, las filas d3l parl:ido se vieron in.creménta~s en la_ 
misama medida en que hab:ta cesocupados. Francis Carsten_ 
ilustra E1ste fenómeno d3 la siguiente manera: "Fue en Pª.!: 
ticular, ce las filas ce los parados d3 donde la SA re-
cluto en éstos años un ejército privado de unos 300 000 -
hombres·.~ Mas c:E:l 60'fo ce 1 os miembros d3 la SA eran par~ 
dos permanentes. M.Jchos ci3 los hombres SA que estaban -
en paro se alojaban en barracas SA., donde recib:tan aloj~ 
miento y comida." (62) Además de estos parados y subem
pleados, enriquecieron popularmente al movimiento los SSE:_ 

- tares universitarios que, además de votar por el nacionB!_ 
socialismo, se afiliaban a él. También ahora, las nuevas 
generaciones nacionalista~ se adherlan a las organizacio
nes juveniles cel partido. M.Jcho se ha comEntado acerca 
del importante papel que jugaron los jOvenes dentro del -
movimiento, pero sin temor a equ.ivocarnos el partido cre
ció a.J.imentado gracias a la afluencia masiva ci3 hombres .;... 
ci3 todas las edades y profesiones, el nacionaJ.so.c::ialismo_ 
comenzaba a ser un verdadero movimiento ce masas, 

"Como los habitantes ci3 una c.:iudad sacudida por un -
terremoto, millones ce a.J.emanes ve:tan la aparentem~nte s,e_ 

·iida estructure ce su existencia crujir y hundirse. En -
tal.es circunstancias los hombres no responcbn a los argu
mentos de la razón, sino que alimentan ·temores fantasti--
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cos, odios extravagantes y esperanzas dispar-atadas. Era, 
pues, 'fatal que la demagogia de Hitler empezara a concen
trar en torno del licer una masa de partidarios mucho ma
yor que hasta entcnces·;" (63) Por otro lado, para mante
ner unidas a las masas partidarias, cada vez más numero-
ses, la propaganda nazi recurrí.a a si.mbolos nacionalistas 
perfectamente definibles que eran escudos ce leg:ttima de
'fensa contra los at.ec:¡ues del exterior y contra las •trai
ciones' del interior. 

03spu~s de que Hindenburg disolvió el Parlamento, -
los nazis intensi'ficarQ'1 la di'fusión de sus ideas y prop!:_ 
ganda dentro de los amplios sectores sociales, sobre todo 
en aquell?s en los que la crisis se hab:ta manifestado pr!_ 
meramente. E'egdn Alan 8.Jllock, en el sector agr':l.cola la_ 
cuestión se reaal.viO de maneze más o menos sencilla ya ~ 
que los intereses de los terretenientes y de los campesi
nos coincid1an en la demanc8. de protección y de elevación 
en los precios, Además las clases rurales estaban aband~ 
nadas por los partidos pal.iticos que regularm~te se ocu-
paban preferentemente de los problemas urbanos, No sucs-
di.a lo mismo con la burgues:ta y sus facciones ya que era_ 
sumamente dificil hacer congenier los intereses de los n~ 
goc;iantes con los de los canerciantes; además exist:ta una 
abierta con'frontación entre trabajadores y patrones. E1 
partido requerí.a del apoyo de ambas clases, de una r~an: 
ciare.mente y de la otra electoralmente. 

"Eh las ciudades Hitler apeló especialmente a la cla 
se media, tan maltratada por la depresión, y aspiro a te
ner votos ce las fuerzas turguesas más moderadas y respe
tadas, cano el Partido 03mócrata, el Partido del Pueblo y 
el Partido de la Economia, as:i como de las agrupaciones 
rivales de derecha: los nacionalistas de 1-l.Jgenbsrg y el -
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grupo de conse1'.'adores capitaneados por Treviranus. Tenia 
ventaja sobre éstos porque estaba dispuesto a ser mucho -
mas extremista que los partidos de le ciase media, en un -
momento en el que el extremismo ganaba terreno, y ere. ca
paz de aprovechar el nacionalismo y la xenofobia sin provE!_ 
car el disgusto que mucha gente sent:ta por los nacionalis
tas y conservadores como partidos sOlo interesados en __ ins
talar de nuevo en el poder a la vieja clase dominante." -
(64) 

03 ésta manera se puede decir que el nacionalsocia
lismo obtuvo el apoyo de amplios sectores de las diferen
tes el.ases sociales ~cías a el uso de uria pol:ttica agre
sivamente nacionalista. El nacionalsocialismo atacaba a -
los aliados en general y a Francia en particular,· a la Pe
pdblica y a sus ricos negociantes judios, a los marxistas_ 
que promovian la división interna y el int.ernacionalismo,
ellos habian pi::ivocado la grave situación por la que atra
vesaba Alemania. EL nazismo, era un movimiento fresco que 
se proponia engrandecer a la nación por medio de su forta
lecimiento y dignificación, lo que haria seguro y próspero 
al pueblo aleman.· Hitler exaltaba la grandiosidad del pu~ 
blO Blemán sobre toda la tierra, los alemanes de sangre ~ 
nian la voluntad suficiente para conquistar todos los obj~ 
tivos que se propusieren, seil.o habia que de~pertar a la ra 
za para que recupera:re su lugar· en el mundo. 

Estas ideas ejercian efecto especial en las grandes_ 
masas,_ cosa que sól.o algunos visionarios de otros partidos· 
veian. Al parecer los tlnico que promovian una agitaciOri_ 
popular o masiva similar eran los comunistas, sin embargo, 
estas s~o atendian a una el.ase social especifica: la pru
letaria. En cambio, el nazismo tenia algo que ofrecer a -
cad6 uno re los sectores sociales, 
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Por su parte el legalismo hitlerista siguió siendo -
d3 gran utilidad para el partido en la cosecha de relard~ 

nes dentro ele los circulas de 'alta pol:itica• y cano.le~ 

timador d3 le lucha que el partido sasten:ta por la con- -
quista d31 pacer, tambión le valiO en le recuperación óa 
simpat:ias con los sectores económicamente poderosos, con -
el Gobierno y con le Peichswehr. f-B.cia el interior c:!el : 
PNSDA, la legalidad fue un arma d3 control en manos óa -
los cuadros dirigentes hacia la violencia, engendrada por 
la misma agresividad óal movimiento, y manifestada espe
cialmente por los grupos pal'amilitares d31 partido que -
ciasóa que quedaron a cargo d31 genentl. ROhm se convirtie
ron en organizacjones muy efectivas y completas que esta
ban absolutamente compranetidas con los intereses del PªE. 
tido. 

03sd3 que ROhm se hizo cargo óa la SA en 1931 ósta -
adquirió un carS.cter militar bastante notable, llegando a 
contar con relativa autonom:ta da la organización estríe~ 
mente palitica del partido y con su prop:i.o colegio da - -
adiestramiento militar. A partir de entonces el territo
rio alemS.n quedó dividido para la organización partidaria 
en 21 distritos, a cada uno de los cuales se asignó una 
célula d3 le SA, llegando asi a cubrir todo el Reich. 

Mientras ROhrit se encargo de les fuerzas armadas del_ 
pari;ido, Goaring se ocupaba de las relaciones pol:iticas -
co-i el Gobierno y con otros grupos y partidas, Wilhel.m 7'" 

Frick se convert:ta en el representante oficial del parti
do en el. Psichstag, Goabbels continuaba como el director_ 
óa le propaganda y G9,uliter de 83rlin, r.Jregor Strasser CE!_ 
mo máximo coordinador de le organizac:ión politica neci~ 
nal, y Hitler como cabeza general óal partida. OJrente -
1931 y 1932 estos seis hombres manejaron, no sin conflic-
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tos internos, eJ. destino del PNSDA. E"n tanto, eJ. fact;or_ 
financiero era sal.ventado desahogadamente por las cuotas 
de los miembros, de la venta de publicac:iones partida;r::·ias 
y de los fuertes aportes de simpa~_:izantes del partido. 

P. estas al turas resulta prudente considerer y refle
xionar acerca del por qui; no se hizo nada en contra del -
movimiento nacionalsocialista, 

Al respecto podemos decir que la legalidad pennitiO 
a Hitler obtener todas ~as ventajas que podia ofrecerle -
le democracia de We:imar. C'.onscientemente ó no, eJ. FtJhrer 
llevo las co~s po_r un camino en eJ. que el Ej~rcito tuvo_ 
poco que ver. La fuerza no seria un factor a favor del -
naci.c:inalsocial ismo en su lucha cont;re s1 gobierno republ.!_ 
cano. 03 seguir las vias de le legalidad se garantiza- -
ria, al menos, que la Reptlblica no hiciere, ó no pudiere_ 
hacer nada ante la embestida nacionalsocialista. Ante -
los actos violentos emprendidos por la SA, Hitler y el -
pa1·tido se lavaron las manos diciendo que las actos vio.
lentos nunca tuvier·cn cabida en el partido, y que se apo
yaba can absoluta firmeza en las bases de la legalidad. 

La crisis ci.Jrante 1931 y 1932 lejos de amainar se r~ 
crudeciO, de esta manere., Hitler no encontró dificul ta.c:Es 
para achacar al Gobierno toda ~"'._culpa de la situación. -
Las tesis de Hitler dictaban " ••• que mientras Alemania -
coitinuase bajo el régimen de Weimar, continuaria siendo_ 
victima de la miseria eca-iOnica en el. interior y de insul. 
tos despectivos en eJ. exterior . ."" (65) 

Eh tercer lugar, el. hecho de que gran parte de le -
propaganda nazi hacia referencia a ].a necesidad de un - -
EJ~rc:ito fuerte y poderoso pare el resurgimiento de Alem~ 

nia pronto se tre.c:Ujo en que un gran nl'.lmero de oficiales_ 



220 

y soldados se acerca1·sn al movimiento, CE ésto se des. -
prendj.a que si los nazis intentaban dar un golpe de Esta
do, eJ. ej~rcito seria e] idado incondicioneJ. del Gobierno_ 
ya que el .máximo dirigente militar, Groener, apoyaba la -
Reptfü1ica, Pero si el gobierno intentaba sup;i:-imir al Pª!:. 
tido nazi ere. dudosa le posición del ej~rcito. Lha vez -
más la tactice legeJ.ista daba frutos al nacicnalsocialis
mo. 

03 ninguna manare. podemos decir que en ~stos monen
tos era imposible hacer frente a la amena~a antidemocreti 
ca que representaba el nacionalsocialismq. Considero que 
si se teni.an ].os elementos necesarios pare actuar juridi
ca y poJ.iticamente en contra del nacionalsocialismo y sus 
actividades 'fascistas, Por otro ledo se pudo haber inte!l 
tedo una apertura e le participación de 1 os nazis en el -
poder, siempre y cuan~~ se hubieran tomado prBvisiones y_ 
limitaciones oportunas. Lo cierto es que, como·vere:mos -
más abajo, ~sto dltimo si se intento, pero con nefastas -
caisecuencias para la Paptlblica, debido no tanto a la ag.!_ 
1idad d31 movimiento como a las condiciaies objetivas que 
prevalecieron en enero de 1933, 

4, 9 La Crisis pcil. itica en Alemania. 

A.hora intentara cemostrer come a las causas econemi
cas de depresión se sumaron condiciones politices de j.m

portancia de'fini ti va en el rápido acelere.miento que el r.a 
cioneJ.socialismo tuvo hacia el pacer, 

Como dice Bracher, la inexperiencia histOrico-poli·t.!_ 
ca que tenia Alemania con respecto al sistema parlamenta
rio poco desarrollado en la idea y la practica democrati-
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ce.s; ac:Emás los residuos, también practicas e idea10gicos, 
d3 un pasado reciente jerárquico y autoritario, que auna-
dos a la situación econ~ica, re'forzaron las instancias -
c:Estructivas del radicalismo de derBcha y de izquierda, -
que habian sido repr•imidas pero no destruidas, y que esta
ban en espera d3 una oportunidad para pI·esionar a la Fept.'.1-
blica y accec:Er al poc:Er. 

A partir de 1930, con el arribo d3 Bn:rning al poder_ 
canciller, el Peich canenzó a ser gobernado en base a 'de

cretos da emergencia 1 emitidos directamente por Hinc:Enburg 
y que eren aprobados, .~ teni.an que serlo, de manera autcm!!_ 
tica por el Parlamento. Es digno de mención que el nonbr::_ 
miento d3 Bn:ring 'fue sugerido por uno de los mas poc:Erosos 
al.legados al presidente, el generl Kurt von Schleicher, -
que desde ésta época se convirtió en uno de los personajes 
más rlevantes en la historia del nacionalsocialismo dentro 
d:ll periodo comprendido entre 1930 y 1933; 

Al restarle paulatinamente poder pal.:ttico al Parü.a
mento," se erradicaba, de hecho, a la democracia. A partir 
d3 entonces, el A3ichstag 'fue relevado de s:.is oanp:i:-omisos_ 
con las mayor.tas. Por otro lado, de esta de'finitiva cri
sis parlamentaria se alimento la propaganda antidemocráti
ca y dictatorial. qu~ n::clamaba la tre.ns'formaciOn hacia un_ 
régimen totalitario~ 

Ccmo ya se menciOno, el general. Schl.eicher se convi!: 
tiO en un poli.tico muy in'fluyente en la t-:cma de decisiones 
gubernamentales·: "Los pensamientos c:E Schleicher parti.an_ 
d3 la base d3 que un amplio movimiento popular, como e1 -
que Hitl.ér habia podido movilizar, no podi.a ser superado -
con J.os mecanismos de poder que poseia el Estado (:·:·:) 
Punque Scl.eicher no tc:maba en cuenta al je'fe del NSDAP con 
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sioorandal.e un •visicnario e :1dal.o de la tontería•, reca
no cia y respetaba los motivos que 1:ª gran afluencia de -
partidarios le hab:ian proporcionado. Es indudable que no 
pasó por al to las facetas cildosas del movimientc, esa co!:!. 
junción de resentimiento, fanatismo ideal.Ogico e ilegali
dad que uno d3 sus camaradas oficiales habie denominado -
cano •el caracter ruso• del Partido; pero precisamente t~ 
les facetas .le obligaron a imprimir rapidez a sus planes, 
Mientras Hindenburg viviese y la Peichsv.ehr se viese li
bre de le d3scomposiciOn que en todo ·iba haciendo presa,
creia en una oportunidqd para 1eci.Jcar 1 a Hitler, sujetan
dal.e a la cadena de las responsabilidades pal.iticas, y el. 
ejército de masas que componian sus partidarios pod:ia ser 
utilizado, en tanto durasen las limitaciones impuestas -
por el. :J::ratado de Versalles, para fortalecer la 'voluntad 
armada'. Con suma precauc:i.On, dando un rodeo a traws de 

ROhm y Gregor Stresser, empezó a buscar el contacto con -
Hitler."" (66) 

C:S i:'!sta manera el primer encuentro de Scleicher con_ 
Hitler se realizo en sept:i.embre de 1931; a part:i.r de en--. 
tonces, Hitler estuvo consciente del peso extraordinario_ 
que ten:ia la val.untad del presidente y . de su camarilla s~ 
bre los dest:i.nos pal.:1t:i.cos de Alemania •. Por ésto el 
Fcrhrer siempre estuvo dispuesto a ganarse la confianza y_ 

el apoyo de los verdareros gobernantes del Reich; era el~ 
ro que con la sal.a ayuda de los votos electorales no se 
J.legari.a al poder, ante_i:; que nada, hab:ia que ganar·se la -
confianza de H:i.ndenburg,. 

C:Sl encuentro Schleicher-Hitler se concertar'Dn un -
par de citas d3 éste 1.1l:timo con Eh1:rning y, para el 10 de_ 
octubre, con Hindenburg. 83 ha dicho que en ambas entre.;. 
vistas, Hi. tler abuso del usa de la palabra, también se -
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afirmo que Hindenburg aseguró que nunca nombraria canci
ller a un sujeto como Hitler, si acaso le encar!;aria el -
ministerio de comunicaciones. AS:t el primer acercamiento 
entre Hitler y las cabec.as de?: Gobierno significó un ro...
tundo fIC1.caso pare el primero. 

Una segunda serie de entrevistas de Hitler con miem
bros del gabinete se verificó en enero de 193~ El d1a·6 
se entrevistó con Groener y el 7 con Schlecher y Brfling.
Lha na:; se registro el dia 10. Todas ellas fueron rsaliZ!:_ 
das cc1n la intennediaci01 RClhm. 

La propuesta que planteo Bn:lning a Hitler fue que -
diera su aprobaci01 para que se prolcngara el mandato p~ 
sidencial de Hindenburg -en 1932 terminat:a su gestión al 
frente cel Peich- por un par de años mé1s. 

A3specto a la reelección ce Hindenburg, el PNSOA dis 
cutio en base e dos puntos de vis-ta diferentes: G:Jebbels 
y ROhm, al igual que el nacionalista HJgenberg, se opo- -
nian a la reelección del Presidente porque pensaban que -
ello significaria el fortalecimiento de le posiciOn de .._ 
Bn:rning, AClhm sentia que ere un error dar· la epar·iencia -
de renunciar a consultar e la nación, especialmente des-
pués de los ¡jltimos éxitos electorales: Por otra parte~ 
se encontraba la posición de Strasser que se inclinaba ....... 
por una tregua temporal con el gobierno ya que éste no va 
cilaria en reprimir al movimiento en caso de choque de in 
teresas, 

"Hitler, d.lrente mucho tiempo, no supo que pax·tido -
tomar ( •• : ) Mientras 1-l!genberg rechazo le oferta (de -· -
B.n:rning) rapidamente y c:E fonna burda, Hitler seguia in~ 
ciso, y la respuesta que finalmente dio no sOlo ref'lejaba 
sus elidas, sino también sus precauciones, Ambas reaccio-
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nes descubrieron 1a gran diferBncia existente entre 1a e~ 
b'.lpida concepción táctica de 1-l.Jgenberg, que corria cons,.;.... 
tantemente retres del radicalismo del canpañero con e1-.. 
fin de intentar superarle, y re Hitler, que utilizaba su_ 

.rad:tB1isn;io re forma instrumental y mezclado de elementos_ 
re astuto racionalismo·: n e 67) 

Para Hitler la decisiCn no era facil, d3 enfrentarse 
a Hindenburg y toda su tradición y representatividad, se_ 
exponia, de perder, a un ratundo frece.so y echar marcha -
atrás en los logros que hasta entonces había logrado el -
movimiento, Por otra parte, el rehuir a la pelea ¿Na se
ría tambi~n de fatales consecuencias? 

Al fin, Hitler, posiblemente influenciad'? por Gce- -
bbels, aceptó la can dj.dat-ura a la presidencia. EL anun
cio se hizo ptlblica el 22 de febrero, la c:Ecisión había -
sido tonada 20 días antes. 

03sde el mismo monenta en que se hizo el anuncio, el 
nacionalsocialismo cooienzO a clesplega:r• un aparato prap~ 
gandisticl>-el.ectoraro sin precedentes, 
alcances financ~eros dsl partido y sus 
re 1a agi taciOn. 

oue evidencio 1os . -
puntos de apoyo p~ 

U1 elemento da primera importancia en cualquier cam
paña política lo constituyen 1os fondos monetarios o fi
nancieras·." La cam¡:aña p:n~sidencial del PNSDA desde el c~ 
mienzo busco un contacto con las capitalistas industrie-;o.... 
les·; Fritz Thyssen hizo los preparativos pa1e que Hitler 
discursara, en el Park Hotel de D.:rseldorff', ante e1 Club_ 
de Industriales. EL discurso pronunciado entonces por 1-1!, 
tler merece especial mencion por 1 as alcances y efectos -
ic!edl.Ogicos y prácticos que tuvo entre los indJstriéi.les, 
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Mucho es lo que se ha escrito y especulado acerca de 

le re.leciOn que mantenia el movimiento nacionalsocialista 
con los econc:tnicemente poderosos sectores industriales. -
Pare. algunos, la ayuda econ{rn:.ca de parte de los indus- -
triales hacia el partido, fue el gran pisten del movimie!l 
to en su ascenso al poder. Este tipo de enSlisis estrie
temente financiero pasa po:r.· alto muchas cuestiones ideol.9_ 
gicas, politices e históricas. E'encillemente, cuando ha
bl.an del eminente discurso de D:rseldorff, se olvidan de -
que ya entonces el PNSOA contaba cQ"l mas de 800 000 afi
liados y con mes de 10 millones re votantes. Al respecto 
Fest es muy elocuente cuando dice: "La tesis de que el -
partido de Hit-J.er 8EYleba a sueldo del capital es ir.capaz_ 
de aclar-er la pregunta de la que ella pretende ser la re.§_ 
puesta: el porqué este movimiento de masas, totalmente -
nuevo, surgido de la nada, pudo superar sin el memor es
fuerzo a las izquierdas, de tan rica tradición y adnire
bl.emente organizadas; la tesis se fundamenta mas bien en 
una creencia demoniaca o en la ortodoxia marxista", y tan
to en uno como en otro caso es la expresión de una pérdi
da de racionalidad izquier·dista ;·.··.·,, (68) 

03 cualquier manera, no poc:Emos negar le existencia_ 
de nexos entre el nacionalsocialismo y los industriales,
sobre todo, la simpatía que muchos de éstos mostraban ha
cia el movimiento y su programe, simpatía que en l~ mayo
ria de los casos se traducía en respaldo econC.nico. 

En su discurso de D:rseldorff, Hitler criticó dlreme!l 
te la política ejercida por Brcrning, quien segt'.ln Hitier,
sometía los requerimientos de política interna a los de
rroteros que seguia la politice exterior. Siendo que de
bia ser bien definida la politice interior pare permear -
las relac:i.ones politices del exterior. 
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1 
También ataco los fundamentos democráticos ruando ex 

preso que las mayorias estaban •natural.mente incapacj_ta
das' pare. goberr.ar· ya que desconoc:1a la f_:otal.idad de los_ 
prcbl.emas y no los apreciaban en sus espec:1ficos ter:re- -
nos. As:1 el puebl.o deb:ta da ser gobernado por aquellos -
indivió.Jos que, por nacimiento, mostraran las mejores a¡:i
titudes pare. ejerceri;er el poder; la idea democrática, a_ 
juicio de Hitler, ere. sOlo un veneno que mataba lentamen
te al. pueblo al. emán • 

Posteriormente satenizó al. bolchevismo, 'ideolog:ta -
universal.' que ten:1a la fuerza suficiente para sojuzgar -
al. mundo, provocando su derrumbamiento. !:11 Alemania deb! 
do a la descanposiciOn espiritual. reinante y a le propia_ 
descanposiciOn interna, el comunismo representaba una am~ 
naza más seria que en otras latitudes. Este desgaITamie!J.. 
to interno se deb:1a principal.mente a que la mitad de los_ 
aJ.etnanes ere nacic:naJ.ista y la otra mitad era bolchevique. 
Pare sanar este cesgarre él. -Hitler- hab:ta creado un movi 
miento ideclog:1a. 

Sin lu~r a rudas, la época que abarca los años ée -
1930 a 1932, fue en la que el Fcrhrer desplegó sus dotes -
oratorias cai más efectividad en el camino aJ. poder. !'.\.r

chas veces se ha dicho que Hitler sólo dec:1B aquello que_ 
la gente quer:ta oir; sin e:mbargo, sus palabras eren al.go_ 
mas_ que dese;üs reprimidos. La trescendancia del disaJrso 
pol.:1tico de Hit1er radicO en el haber sido expresión de -
los sentimientos, odios y temores de millones de al.emar:es; 
ademas, al mismo tiempo, ere. le representación de la sol.u 
ciOn a .los problemas mediante la exaltación del. poder qu; 
encerraba en s:1 misma la unidad nacional. "Hitler recon.!:!, 
-ciO con mayor agudeza que todos sus contrincantes, fuesen 
de izquierdas a de darechas, las posibilidades que ofre-
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cían les canplejos de negaciones. SJ tSctica agitadora -
se ccrnpcn:ta, realmente, de la difamación y de las visio-
nes, de la acusacim llena de odio centra la actualidad y 
de les promesas de un futuro poderoso; ccnstituie le con~ 
tantemente variada alabanza de un Estado 'fuerte, el enal
tecimiento de la naci6n, de la exigencia rel renacimiento 
del pueblo, asi como de su libertad de acción; apelaba -
preferentemente, a le necesidad alemana de unidad, se qu~ 
jaba del 'propio descual'tizamiento' de la naciOn, decía -
que la lucha de clases ere. c:omo •J.a religiO"l de l.os medi.2, 
eres 1 , cel.ebraba al movimiento como 1l.a cabeza de puente 
de la nacio-i' o conjuraba el temor de que los áiemanes p;; 
diesen cc:nvel'tirse en el. 'abono a.11 tu:ral' d31 mundo·:" {69) 

Los repetidos llamados nacionalistas fueron, sin d.l
da, un poderoso atractivo pare que las masas se integre.-
ran al movimiento. Mas que nada, el nacionalsocialismo -
constituyo, o fue manejado, como un disol.vente de proble
mas y un manantial de poder y prosperidad nacicnales. El. 
gran secreto para terminar con la deprimente situación en 
Alemania era la unidad nacional. Tras el.la se encootraba 
le justicia, de propia mano, que reivindicar:ta a la Al.eme 
nía dominante. 

I:Espués del. celebérrimo discurso de OJseldarff come!l 
zaron a fl.uir fuertes sume de dinero a l.e organización,-

·. as:i como e1 ejército hab:ia vista al nazismo como e1 :r:-esu;: 
gir de le casta militar alemana, l.os industrial.es vieron_ 
en él un escudo ele de.Pensa contra e1 CCJmUni.smo y caitra -
l.a lucha de clases, ademS.s de un total. vi.raje hacia la ~ 
recha radical. 

Volviendo a l.a campaña presidencial, l.os cabecillas_ 
nazis estuvieron conscientes en todo momento de la titán1:_ 
ca labor propagandística que tenian que desarrollar para_ 
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que el Fahrer dal partido alcanzara la presidencia de la_ 
Rep~bl.ica. P.si, " ••• fue repartido un disco gre.mcfOnico_ 
editado en 50 mil unidades, se rodarCTI filmes sonoros, -
obligando a los prop:i,etarios de cines a proyectarlos aJ. -
iniciarse el. programa: ademS.s, se publicó una revista -
el.ectoral ilustre.da y se desencadeno, come Goebbel. la de
naninaba, una autentica guerra de cartel.es y banderas que 
invadió ciudad3s enteras o distritos de las mismas, sólo 
en una noche, con un rojo sangriento (~·-.··.·) las unidaces : 
de la S.A., bajo las onceantes banderas, cantaban o grita 
ben se 'Alemania despierta··." (70) -

Este despliegue de fuerzas psiccil.Ogicas marcó el ini 
cio ce la primera de cinco feroces batalles clectorel.es -
que habrian de verificarse en los siguientes nueve meses, 

Esta primera lucha electoral tuvo, a juicio de Alan 
B.Jllock, tres care.cteristicas muy especiales: 

E1 s.nimo con el que participaron los diferentes par
tidos hizo que el 85% de la población votante acudiere. a 
las umas. 

La confusa situación de los partidos no pudo ser más 
evidente; Hindenburg, protestante, monárquico y prusiano, 
acaparó la mayor:ia de los votes socialdemócratas y d3 los 
sindicatos, del Partido c.atOlico del Centro y da los par
tidos democráticos menos importantes que ~eian en el vi~ 
jo mariscal un símbolo de le Constitución, Los grupos -
conservadores y adinerados del Norte, protestantes, divi
dieron sus votos entre el candidato nacionalista OJrstein
berg y entre Hitler. Por su parte los industriales y neg~ 
cientes alemanes otorgaron sus votos a los tres candida
tos. En tanto que la clase trabajadora votó por los canu 
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nistas y los socialdemócratas . 

. El 131 timo f'actor de importancia notable fue la in-
cre:tble campaña politice llevada a cebo por los nacional_ 
socialistas, innovadora por el fuerte propagandistico q~e 
tuvo, as:t como por las dimensicnes de difusión que tuvo. 

No obstante el esfuerzo y el dinero j.nvertidos en la 
campaña, el nacionalsocialismo chocó en frustración al -
conseguir sólo el 30 por ciento de la votacjcn, es decir, 
11.5 millones ce votos, pocos, en comparación con los 'B.P 
millones obteniéos por Hindenburg (49.6%). A pesar de h!:_ 
ber mejorado sus ndmeros respecto a las elecciones de seE. 
tiembre de 1930, en marzo de 1932 parec:ta que el PNSOA se 
encontraba aun lejos del poder. 

Como el Presidente del Peich no alcanzó la mayoría -
absoluta requerida para su reelecciOn, se hizo necesaria 
una segunda ~nda electoral, ccnvocada para el 10 de - ..:::. · 

abril de 1932. Hit.1.er lejos de mostrar una actitud derr,!2_ 
tiste, instó a los seguidores .. del partido a redoblar eS-:.... 
Tuerzas en la segunda campaña. 

Pare. la segunda ronda electoral, OJrstenberg se ha
bia retire.do· d~spués de haber obtenido menos ctSJ. ?°f, en la 
primera vuelta. ThEtlmann, candidato cc:munista, bajó d31 
13'}<. registrado· en las primeras eleccimes a poco más del""." 
'Ío'j(. en las segundas; Mientras que Hind:mburg ahora si. ..:::. 
consiguió superar el 50<(o, llegando a totalizar 19;2 millo 
nes de votos, el 53% que automáticamente lo rneleg:ta; Hi 
tler avanzo hasta casi el 35'}{. de la votación; -

Este par de derrotas, provoco un nuevo enfrentamien
to interno en el PNSOA. Stresser, que siempre estuvo en_ 
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_contra de la lucha electoral, renovó sus rezonamientos de 
que las oporb.midac:Es de éxito que pod1a terier la pol1ti-

,ca 'legalista 1 de Hitler se estaban diluyendo, sobre to
do, porque se evitaban a toda costa las negoaiciones pal.!_ 
ticas debido a las siempre ci3sorcitadas condiciones que -
antepon1a Hitler. 

Hitler se preparaba para. las elecciones a realizarse 
en Prusia. "Prusia era, con mucho, el mayor de los Esta
dos alemanes, Comprend:ta casi dos terceres partes d3 to
do eJ. territorio del Reich, con una población de 40 mill~ 
nes de un 'total de setenta y cinco. D.Jrante todo el pe
riodo de la Repdblica d3 W3imar, la dieta prusiana y el -
gobierno del Estado de Prusia, basados en una coalición -
de los partidos socialdemOcrata y del Centro, hab:ta sido 
el baluarte de la democracia alemana ( •• .") Por lo tanta,: 
la obtención de una mayoría electoral en Prusia represen
tar1a una victoria pol:ttica de los nazis que solamente ~ 
c:Er:ta en importancia a la adquisición de una mayorla en el 
Reichstag." (71) 

81 la campaña de Prusia, en la que atacaron duramen
te a la socialdemocracia los nazis, la coalición de los -
socialistas y los centristas cedió terreno a los nazis -
que logrerq¡ un 36% de los votos, no alcanzando la mayo_ 
ria absoluta que esperaban. El. mismo 24 de abril también 
hubo elecciones en IM:rrtenberi;, donde obtuvieron 26.4 de -
los votos; en EBviere c~nsiguieron 32,5%, y en H3mburgo -
el 31'fo. En ninguno de éstos Estados pu die ron, como se -
ve, alcanzar la mayorla. 

A pesar de las derrotas, el PNSDA nf:l dejaba ce cre
cer, las masas segu:tan adhiriendose a él. Esta situación 
obligó al Gobierno a intentar un acercam:i,ento con las ma.. 
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to, a las instituciones pod3rosas del Reich, especialmen
t.e a los industriales y terratenientes, Ehtre concesio
nes otorgadas a los 1 d3spose:1dos' y abandcno d3 los inte
reses d3 los económica y po1:1ticamente pudientes, provoc!:_ 
ron que éstos clesencacenaran un ataque muy violento en -
contra del B:lbiezno ele Brcrning. Estos ataques, aunados a 
las presiones d3 Schleicher y dal conjunto parlamentario_ 
nacionalsocialista hicieron que dimitiera Groener, minis
tro de {)3fensa, a mediados c:E mayo, Posterior a la elimi 
naciOi de Groener, Schel.iicher, que a toda costa quer:1a -
negociar con los nazis, se dispuso a quitar de enmedio al 
mismo Canciller ool Peich, quien a lo largo· d3 su gestión, 

. .'o: nunca tuvo el. respaldo de una mayorla parlamentaria y ta!:!!. 
··.~ poco mostró capacidad para sometar a la crisis. Schlei-

'::.,;:~: cher se encargó de hacer c:Esconfiar al Ejército, al mari.:;§_ 
cal Hindsnburg, a los sectores empresarial.es, en fin, a -
toda J.a d3recha alemana ool canciller. A1 parecer se re
quer:ia a al!;J.!ien más 'fuerte• para hacer frente a la si-· 
tuación, El nuevo candi~to, propuesto por Schleicher, -
fue Franz van Papen, que fue nombrado canciller el 31 de_ 

mayo, sOl.o un dia d3spués de la dimisión de Bnlhing, 

El gabinete d31 nuevo gobierno se formo con persona
lidad3s poco rep.evantes en pol:1tica que pertenec:1an a la_ 
nobleza y sustentaban opiniones conocidamente reacciona-
:rias, otros ministros pe:rtenec:1an o estaban seriamente ,¡¡:¡;;. 

vinculadas con el grupo CÍ3 los ind.Jstriales, Es por eso_ 
que este gabinete fue ccnocido cerno el 'Gobierno de los -
B:l:rones 1 , que mé1s que estar apoyado en la voluntad popu
lar o en el parlamento, se apoyaba en el. Presidente y el._ 
'Ej~rcito. 

Papen, seguramente influenciado por :?ehleicher, in
tento un acercamie.nto con los nacionalsocia1istas a fin -
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de :integrarlos al gobierno y as:i tenerlos tajo control y_ 
usarlos como partido mayoritario, Con tal fin hizo algu
nas concesiones al m0\1imiento nazi: 

Eeg\'.ln Schelicher, " ••• con Papen, el Presirente co!:!.. 
tar:ia con un ministerio grato a sus amigos de la derecha_ 
y del ejército y que, al mismi tiempo, obtendrla el apoyo 
popular (los nazis apoyaban, aparentemente, al nuevo go-
biemo); es c:Ecir, la comb:inación que Bn:tning no habia po 
dido agenciar.·" (72) Pero, Schleichar se equivoco, Pa-: 
pen no logro una conciliación de intereses, ni politices_ 
ni económicos. Aqu:1 podemos ver que tambi~n el gobierno_ 
perseguía de manera velada la unificación de criterios en 
el Peich, es decir, Schleicher buscaba por otros caminos, 
más técnicos, la homogen~idad de Alemania, para ejercer -
más comodamente el poder, 

Entre los autores consultados, es concepción genera
lizada lo que a cont:inuación cito c:E Joschim Fest, "En la 
lucha por el poder se enfrentaban ahora tres campos per...
fectamente delimitadas: el grupo autoritaria-nacional al
rededor c:E Papen, el cual apenas represeni aba el diez par 
ciento en el Parlamento, pero que dispon:ia de la cobertu
ra necesaria que le presentaban Hindenburg y la Reichs- -
wehr; por· otra parte, los grupos democráticos que, en re~ 
lidad, ya hab:J.an per·dido la partida, pero que seguian di§_ 
frutando de cierta base de confianza entre la opinii:n ptl
blica, y, finalmente, los contrincantes totalitarios de -
acuñación nacionalsocialista o canunista, los cuales, co!:!.. 
juntamente, dispon:J.an. de una mayorla negativa del cincue!:!.. 
ta y tres por ciento. Los mismo que hacian estos dos, t~ 

dos los grupos se bloqueaban y paralizaban alternativame!:!.. 
te. El verano y el otoño c:E 1932 se caractGrizan por los 
intentos incansables y constantes de romper los frentes -
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r.tg:idos, med:iante man:iobres tact:icas s:iempre renovadas,"-
(?3) 

Como ya referl atT:iba, el iütimo d:ta d3 jul:io se ce
lebraron elecc:iones para el A3ichstag, Esta vez la mov:i
lizac:iOn propagandistica nazi llego s. la Cumbre de su efi 
ciencia. Sin embaxi;;ro, hay que tener en c;uenta, . que J.a _:: 
campaña nazi hubiera logrado mucho menos de lo que logró_ 
a no. ser por las cond:ic:iones objetivas que cre:aron un es
tado d3 6nirno propicio para·la nadicalizaciOn, El. .PNSOA_ 
pranet:r.a un cambio, no era my claro pare las masas hacia 
donde, pero ere un cambio, que representaba la libereciOn 
re una carga de dos años re represiOn econOmica y de c:E
sempleo creciente, todo ésto frente a los ojos t:E un go.-. 
bie?Tlo :incapaz de soluc:ionar cualquier probl.ema. 

Las elecciones ds julio ~ 1932 arrojaron las si- -
guientes cifres; los nazis 13, 75 millones re votos {37."3'JQ 
y 230 asientes en el A3ichstag; 1os socialdemócratas. se -
acercarc;n a los ocho m:illones; ·los comunistas 5,24 millo
nes; y el Partido del 03ntro 4."5 millones." "La ¡nasa de v.;_ 
tos obtenidos por los nazis en 1932 prncediO de quienes - . 
habian votado por los partidos d3 la clase med:ia en .1920, 
tales como el Partido del PUebl.o, el Partido 03mOcre..ta y_ 
el Partido de la Economia, cuyos votos comb:inados, que -
ascendieron e. s."582,500 en 1928 habian caido a 5154."700 en 
1932; el Partido l'Dcionalista, qua habia perdido un mi..: ":'" 
llOn y medio c:E: votos; d3 los votantes jóvenes, muchos· de 
el.los ·sin empleo, que acudieron a las urnas por primera -
vez, y de los que ha.bien votado antes, pero que, presiOn!:!,_ 
dos por l!:>s acontecimientos y por la prcpaganda, ecudia.
ron es·t:a vez a los col.egios electoral.es." (74) 

Como los comt.Jnistas y los nac:ional.sociel.istas obtu
viero;i más c:E:l s()'J{, de curules en el Reichstag ere claro -
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que le harlan la~ cosas dificil.es al gobierno, aJ. menos 
en el Parle1mento.. Esto provocó que ahora con más deci.
siOn Schleicher l::l.lscara eJ. acercamiento con el grupo da 
Hitler: Eh una entrevista que tuvieren las dos personal.!_ 
da.des el 5 de agosto, Hitler exigió la satisfacción de -
las siguientes demar.das pare colaborar con el gobierno, -
aunque en realidad la situación estaba de tal manera pla~ 
teada que el Ftl'hrer exigia la colaboración del gobierno -
en sus planes, pidlé-,J.a Cancillerla pare. si. mismo, el nom 
bramiento de algunos nazis para qué ocuparan puestos mi_: 
.p::.s:teriales en el gobie:rno 9rusiano y del Feich." EJ. 13 -
:da agtlsto"51iJ.· reunieron Hitler, Schleicher y Papen pare. -
;1J.~ef,9ar a un arreglo respecto a las peticiones ool prime
ro. Lo más que estuvi.eron di.spuestos a ofrecerle fue la 
viceÍ::Bncilleria~ tambi.én el mi!!i.sterio prusiano da1 inte
rior pare. uno de sus allegados. 83 dice que entonces Hi
tler perdiO l.a calma y exigiO abiertamente la totalidad ~ 
del. poc!9r, despué1s abandono a sus interlocutores. PJ,S.s -
tarde el propio Presidente cito a Hitler en Palacio. En
tonces Hindenburg se negO a entregar el poder a un movi-:":' 
miento que usari.a el poder de forma parcial y unilateral. 

LB poli.ti.ca de legalidad parecia haber llegado al 1!. 
mi.te de sus alacnces, aquel sector de la S.A. que siempre 
estuvo en contra ~ esa po1:1tica se mostró más :inquieto y 

agresivo que nunca. Pare col.mo, surgiO el sonado caso de 
los asesinos de Potempa, protagonizado por cinco S.A. que 
patearon hasta la muerte a un comunista." Los asesincis ~ 
fueron juzgados y condenados a muerte, pero pa:n;i. el naci!:!_ 
nalsocialisma la condena era un castigo pan:i aquellos que 
profesaban sentimientos nacionalistas y eso era una injus 
ticia ya que se les tnitaba igual que aquellos nocivos -
c011Unistas internacionalistas traidores a la patria. 
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03spués dÍ3 recurrir a un pretexto eminentemente na
cionalista pare. justificar, no sOlo le actitud de los cin 
ca cirminales, sino, tambi~, 1e suya propia, Hitl.er con.: 
t:iriuO en su intento por 11egar al pacer mediante caminos 
1egaJ.es e institucionales: As1., mientres Papen intentab~ 
desesperar a Hitler par·a que ~ste aceptara 1as condicio
nes pal.1.ticas ce aquel, los nazis intentarnn un acerca- -
miento parlamentario con los centristas y nacionsl.istas;
por su parte el Canciller estaba consciente de que sopo~ 
tarla el ataque de una coalición ya que en cualquier mo-
merteo pod:1e discil..ver el Peichstag y convocar a nuevas - -
elecciones, l.o que necesariamsnte iba en detrimento de -
los nazis que, estaba visto, habian llegado al cenit elec 
toral., de ahora en adelante cualquier elecciOn -les harla 
perder votas. 

Gracias al apoyo del Oantro y ce los nacionalistas,
B3oring :resu1 to electo como presidente del Pe:ichstag, lo_ 
que cbl.igO a Papen a solicitar a Hindenburg el permiso -
previo pare. di.sal ver el Parlamento en caso de que_ hubiera 
dif'icul tades~· El. 12 · ce septiembre, a pocas hore.s de ha-

berse iniciado J.a primera reuniO"l c:El nuevo parlamento se · 
d3cidi0 casi por unanimidetd la c:Estitución d3l Gancill.er, 
sin embargo, Papai se adelanto y discil..viO e:1- Pei.chstag -
con l.o que se revoco su propia restitución. C:S ~sta man~ 
re. l.os nazis se tuvierai .. que preparar para l.a quinta con
tienda electoral. del año. 

"Uia de l.as mayores dif'ia.il tades ..pare el Partid~ -
era l.e f'eJ. ta de dinero: QJatro elecciaies desde e1 mes -
de marzo hab:1an abierto una brecha profunda en 1os recun
sos del Pert.:f.do, y 1as inestimables c01tribuciones de1 e~ 
terior hab:r.an empezado a menguar· en 1e tll. tima fase. La -
negativa de Hitl.er a entrar en arr-eglos, su arrogante re-
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cl.e01ec:ión de todc el pocer, su contemporizacion con le -
via1.encia d3 Potem¡:.:a, su j ncl.inaciOn radi~a1 en la campa
ña 001tra el 1 Gabi r;:.rrir:: Reac:ci onar'io •, todos estos "facto
res, cqnbinadeos sin dJda cm una acusada :ÍnsinuaciOn d3 -
Van Papen a .l.os circules inc!Ustria1es y da los negocios -
pare. que no facilitasen el bl.oqueo contn:i el B:lbiarno, ha 
b:!.an ca1.ocado al Partido entre la espade y la pared:" (?5) 

El resultado d3 las elecciones t'ue el esperedo por -
Pe.pan, los naz.is por prime1e vez dasde 1930 perdieron vo
tos, ill'iás significativo que los nllmaros, pare Papen el -
gal.pe pa1.:ttico y psicológico que nab:ta asestado el movi
miento significare. la d3mostraciOn d3 vulnerabilidad óel_ 
nacionalsocl.iemos, Ac!emSs sre. le manera me.s efectiva pa
re. presionar a Hitler e integre.r'lo a una coop~raciOn con 
el Gobierno ahora que este· estaba fortalecido. 

EL 13 de noviembre, VCX1 Papen propuso e Hitler limar 
diferencies y lo invit.-O pare. que el PNSOA se un:ll3r:a al ~ 
bierno que pretendia unificar a todos los partidos nacio
nalistas, Hitler no estaba dispuesto a 51ifrir otr9 humi-
11.ec:iOn, practicarnente dscl.inO la propos:iciOn al hacer -
exigencias d3sorbitantes que colocaba.-. fUi:::re O:? juego al.~ 
03.~ciller en las negociaciones del partido con el BJbiar>
no, Papen pudo, y ds hecho intento; convoc:ar e: o~s - -
elecciones a fin d3 minar mas el poder del Partido, Sin_ 
embargo intervino un factor i.,espere.do, la oposic:i.On d3 -
Schleicher, quien intervino ante la amenaza que constitUia 
la progresiva eutonQl1:1a d9 Papen en el GobieITIO y el cre
C~!i:lienta de la conf'ian:ia que e1 presíd3nte depositaba en_ 
Eil. Ad3mS.s con le quere1la entre H1 tler y papen se a1ej!_ 
ba cada vez mas la concentración ele las 1f'tlerzas naciona
les• que Schle_icher persegu:1a, en cambio, pa:recia acerca!: 
se mas la posibilidad da una guerra civil, siendo los más 
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alarmantes que los dos partidos radicales, el comunista y 

eJ. nacionalsociaJ::ista, estuvieran del m:i.smo lado y en CO!J. 

tra- del gobierno. Este llltimo acontecimiento que por 10... 
gica era imposible no es~ba tan desacrtado ye que pocos_ 
dias antes, en una huelga de los trabajadores da B3rl:tn,
el nacionalsocialismo, buscando concenso popular, se ha-. 
b:ta unido en la lucha laborel al lado del Partido Comunis 
ta. 

La perspectiva de Schleicher tuvo respaldo y Papen -
fue obligado a dimitir el 17 de noviembre. Al dia si- -
guiente, Hitler fue citado nuevamente por el Presidente;
quien le propuso darle la Cancilleria a condición de ob~ 
ner una mayorla absoluta en el Peichstag corno respaldo -
y base de un programa bien definido. Evidantemente el -
PNSDA no podia lograr, en las condiciones dadas, una rnayE!_ 
ri.a absoluta en el Parlamento, por lo qu13 el l:tder nazi -
salió, una vez más, con las manos vacias. 

Mientras esto sucedi.a, y en vista de que Hindenburg_ 
no llego a ningun acuerdo con los demás partidos, Schlei
cher, aliado con Gregor Strasser, busco un acercamiento -
con un sector disconforme dal nacionalsocialis~o deseando 
puntos de __ apoyo para un nuevo gobierno en el que ~ serla 
canciller. 

Papen también tenia una proposición que hacer, Pri
meramente trataria de fomrar un gobierno can amplias be-
ses que él mismo presidiria, luego heria una reforma ele~ 
toral que estableciera la instauración da una segunda Cá
mara y, por l'.lltimo, decrBtaria un estado de eme~encia en 
el que a la fuerza se acabara con los opositores. Schle!_ 
cher inmediatamente manifestó sus repudio a ésta estrate
gia ya que se acelerarian las condiciones de una guerra -
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civil que pondr:1.a en serias dificul tad3s el G:lbierr.o, 
Hinoonburg dió su ªP.o/º a Pepen y le encargó le formación 
re un nuevo G:lbierno. Sin embar¡;o, Schleicher jugó su ll!_ 
tima ca1ta y, respaldado por el Ej~rcito, ooclarO que no_ 
hab:1.a confianz1:1 en el plan re Papen ya que de enfrentar -
una guerra civil en contra re los nazis y comunistas, el_ 
riesgo de una huelga general y un posible ataque de Polo
nia ser:ta irresistible para el Estado. 

Ahora desee la Canci11er:1.a, Schleicher tenia que de

mostrar que pod:ta hacer l.a que Bn:lning y Papen no hab:1.a -
podido, integrar un bloque parlamentario amplia y naciona:I.. 
Schleicher nunca pensó que el simple hecha de formar ese_ 
bloque serla en s:t l.o necesario y suficiente para sal.ver_ 
l.a crisis, sabia perfectamEnte que, ademS.s de un gobierno 
fuerte, hacia fal.ta canelizar por la menos a u!l partida -
da masas hacia J.a ·c.:oleboraciOn con el gobierno. 

As:1., el nuevo Canciller se propuso atraer l.a aten
ción de Strasser hacia la colaborec.:ión con su gobierno, 
ya que Sste estaba convencido da que la llnica forma de .-... 
frenar la ca:tda del. nacionalsocialismo ere. la aceptación_ 
de fonnar una alianza con el Gobierno o una coalición - -
real con otros partidos, EJ. pensaba que la integración a 
l.os proyectos gubernamentales ere una buena ocasión para_ 
realizar al.gunas a.spiracianes rel programa ool PNSDA; en_ 
Sste sentida se oponia a Hitler, quien sólo tenia en men
te J.a posesic:n absoluta rel. poder: 

La oferta que r·ecibiO Strasser de Schleicher fue la_ 
vicecancill.er:1.a y eJ. puesto de ministerio-presidente ce -
Prusia. Lo que Schleicher que,r:1.a en el fonda ere la :rup
tura de intereses entre el partido nazi. El 5 de diciem
bre, se reunieron las máximos dirigentes nazis para discu 
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tir la d9cisión a tomar, Frick, lider de los parlamenta
ristas, apoyaba la posición de Strasser, mientras que - -
Goering y Goebbe1s se le oponian radicalmente, obviamente 
Hitler estaba con éstos dos, Pare e1 die ?, inesperada
mente, strasser renunció a sus caigas dentro del partido_ 
y, en __ secreto, viajaba a Italia para vacacionar con su f!:_ 
milia, Esto echó por tierra los planes d3 Sch1eicher, -
fracasando en sus intentos por crear un gabinete con par1.. 
ticipación nazi, 

En tanto Sch1eicher quedaba atrapado en sus prupics_ 
conflictos, Hitler, d3spu¡;s da reestablec.er la unidad pa;:: 
t:idaria, padecia sobre todo por falta d3 fondos, e1 mant~ 
ner la canplicada maquinaria nazi costaba mucho dinero y, 
c:Espués de las derrotas y los conflictos, este no fluia -
CQlsidere.bJ.emente. E1 rerrotismo y la resespere.ci0n he
cian presa de los militantes y partidarios de manera poco 
usual hasta entonces. 

Sin embar"G"o, con la 11ei;;iada ci31 año nuevo cambiaron 
las perspectivas del partido, Papen se acercó al partido 
buscando una fórmula conjun.ta que dSrribara a Sch1eicher, 
Oa hecho exist:ia un acuerdo entre Hitler y Papen, "Los -
nazis hicieren poco para contr:i.buir a1 ci3sarra1.1o re la -
maniobre. contra Sch1eicher; ésta tuvo que quedar a cargo_ 
de Papen, quien tenia aun oportunidares pare acercarse al 
Presic:Ente en 83r1:in y era bien recibido y asid.lo visita!:!. 
te en la casa de Hinc:Enburg. Era importante, sin embar
go, para los nazis, hacer desaparecer la impresiOn de que 
sus fuerzas declinaban. P... tal efecto Hitler cecidiO con
centrar· todos los recursos del. partido para ganar 1as - -
e1eccicnes en e1 diminuto Estado de Lippe,: 11 (?6) En las_ 
e1eccicnes del 15 d3 enero, 1 os nazis obtuvieren ·casi el 
40')(, de los votos. 
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Al mismo tiempo que los nazis se prepa1·aban pare ma_a 
nificar e1 trjunfo de Lippe, Schleicher veia frustradas -
sus intenciones de formar un ¡;¡obiemo fortalecido, ahora, 
por los partidos no radicales. Los nacionalistas d3 P..:
genber-g abaridonarori a Schl.eicher y regresaron con los ne
cj_onalsocialistas, La correlación de fuerzas habla cam
biado ten r<1pido como imperceptiblemente, e1 mismo Pres:i..
dente volvió la espalda a Schleicher, quien e1 28 de ene
ro de 1933 se declaró 001-rotado y dimitió a la Cancille
ria. Ese mismo dia, 1-tindenburg encargó a Papen la forma
ción de un nuevo gobierno, 

Las disputas entre Papen y Schl.eicher habian llegado 
a un punto culminante, en grar1 parte f'omentadas por la i!:!_ 
decisión senil del. Presidente, Creo que esta poderosa 1·:!:_ 
validad ayudo definitivamente a Hitler, a quien 1:os dos -
c01tendientes buscaban en alianza contra e1 otro. 

Era una amenaza pare 1-titler el que el Ejército estu
viera con Schleicher, y ye en la tarc:E del 29 re diciem
bre cor:r.ia el rumor da un golpe de Estado por parte da -
Schl.eicher, "Es posible que el temor de lo que S::hlei-

-cher pudiere. hacer ayudó a Papen y H.Jgenberg a formarse -
una c.omposición de lugar y arreglar apresuradamente sus -
diferencias con los nazis·; En todo caso, en la mañana -
del lunes 30 después de una noche en vela durante la cual 
estuvo reunido can Goerin y Goebbe1s, listos todos para -
cualquier eventualidad, Hitler recibió el recado, tanto ....:. 
tiempo espere.do, de que fuera a ve:r• el Presidente·.:" (77) 

Ese dia le fue otorgado e1 tan ambicionado poder que 
no abandonar:ta sino hasta el d:ia de su muerte, 
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CAPITULO V 

LA OICT ADURA 

5. 1 La Gancilleria Psvolucionaria. 

El ascenso c:E Hitler· al poder fue, de hecho, una re
volución, es c:l3cir, una modificación del Estado de cosas_ 
hasta entonces prevaleciente, Lo carecteristico del caso 
fue el curso legal y constitucional 031 m011ento en el que 
Hitler arribó al poc:Er. La importancia del hecho radica 
en que debido a esa legalidad se c011enzó a forjar el Est:::_ 
do totalitario sin posibilidad de oposición de cualquier_ 
tipo, 

"Lha doble debilidad de la Constitución de V.Simar h::!:_ 
za posible tal situación. En primer lugar, esta Constib;!_ 
ciOn no excl.uia la p~siblidad de que su contenido_f~ese_ 
minado y destruido por la via consti-t.-ucional misma, ••• EL 
segundo punto ~bil del sistema gu berr.amental y consti tu
cional de 'Nsimar .·; •· (fue) la posibilidad de un gobierno_ 
presidencial sin y contre. el pad .. arnanto y los soportes de 
la voluntad democrát-l.ca.'" ( 1) 

Como hemos visto, las intrigas entre Papen y S::hlei
cher, la situación pol:itica reinante y las inc:Ecisiones -
de Hind9nburg fueron eleme;ntos de gran importancia en al_ 
acceso d3 Hitler al poder, C'.omo dice Bracher, fueron la_ 
conjunción c:Bl error y la c'esgracia, la lógica y el azar'_ 
lo qu~ provocó las causas del ascenso del nacionalsocia-
lismo. No fue ni siquiera una victoria arrolladora. en ~ 
las urnas lo que provoco el ascenso al pode:r, tampoco - -
fue, cano la propaganda del partido pregono, un despertar 
nacional o revolucionario lo que condujo al nazismo al ~ 
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bierno. Fue la misma incapacidad de los grandes partidos_ 
alemanes y de los gobernantes alemane:s lo que determino, 
en gran medida el encumbramiento nazi. A fin de cuentas 
fue ese vac:io de poder lo que promc·viO eJ. repido ascenso 
del movimiento. 

Hitler sin abandonar la palii;ica de legalidad, busca
ba la convocatoria para nuevas elecciones: 1-1.Jgenberg se -
opon:ia terminantemente a la realización de las elecciones, 
estaba más a favor de la disolución __ del Peichstag para de.:! 
pués imponer un regimEn autoritario. Hitler sugirió un -
acercamiento con el Partido del centro para formar la tan_ 
dsseada base parlamEntaria, de frecasar las negociacin-ies_ 
ccn el Centro, se convocarian las elecciones. EL Fuhrer -
hizo fracasar premeditadamente las conversaciones con e.1 -
CEntro y, asi, autcmE1ticamente se 
elecciones que tuviera Alemania. 
ruente lo escrito por Goebbels en 

convocó a las Cil timas -
Al respec·t:o es muy elo
su diario: "La lucha· es 

ahora una lucha sin importancia, puesto que podemos ern- -
p1ear todos los medios cel Estado, La :radio y la prensa -
estan a nues-t;;ra disposición, N..lestre. propaganda sera una 
obre maestra~ Esta vez incluso no nos faltara dinero.""(2) 

Y as:t fue, en efecto, dsspués de una reunión con los_ 
ind.Jstriales más eminentes, el partido nazi logró crear _ _un 
fondo ds 3 millones de marcos para la campaña electonil, -
A c:!Ecir verdad, d.Jrante ésta campña se hicieron muy pocas 
referencias o dsfiniciones claras acerca del programa de -
gobierna que los nacionalsocialistas estaban formando. 
M:\s se hablaba de la necesidad de solidaridad ool pueblo -
alemán ya que si alguien podía ayudar a Alemania en su re
surgimiento, era el mismo pueblo unido, Por otro lado, -
ahora dssoo el podsr,' la campaña dsl PNSDA ataco violenta-
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mente con todos los medios a su alcance a los pa1tidos de 
oposición, especialmente a los de izquierda. 

E1 comienzo de la pérdida de influencia real de PB
pen en cuestiones politices se dio cuando Goering, Minis
tro Prusiano del InteI'ior, se convirtió en el protagonis
ta me!.s importante, despu~s de Hitler, en la toma de daci
siones dJrante el periodo 1933-34, Goering uso toda la -
fuerza administrativa y policiaca del Estado mas importa!:!_ 
te del A3ich, ·pasando por encima del mismo presidante del 
Estado, Papen. "El 22 da febrero Goering (.".:Y publicó -
una orden estableciendo una Policia auxiliar y basando la 
medida en que las fuerzas policiacas regulares estaban -
siendo apr-ovechadas hasta el limite da sus posibil:ldades_ 
y dab:ian ser reforzadas. 83 reclutaron cincuenta mil hD!!!, 
bres, entre ellos veinticnco mil de los S.A. y quince mil 
de los s. s. Todo lo que tenian q1;-1e hacer ere colocarse -
un brazalete blanco sobre sus camisas pardas o sus cami
sas negras: entonces representaban ya la autoridad del Es 
tado~" (3) 

Mientras, en todo el R3j ch se reprimía a la oposi
cio-i, siendo los primeros afectados los ccmunistas, quie
nes el 24 d3 "febrex•o sufrieren el allanamiento de sus of~ 
cines centrales en Barlin. 83gl'.ln una versión oficial, se 
encontraron documentos que identificaban la preparación -
re una contrarrevolución, cabe aclarar que dichos docume!:!_ 
tos nunca fue:r:-on dados a conocer, Tres di.as después, la_ 
noche del 27 de febrero, el Reichstag fue consumidD, en -
forma por deméls misteriosa, por un incendio, 83gl'.ln la 
versión nazi, el provocador del. siniestrofue un joven C!:!_ 
munista apellidado Van der Lubbe. éste fue el pre.texto -
que necesita el nacionalsocialismc:i para d3sencadenar el 
ataque mortal contra el comunismo. 1-13.sta la fecha no se 
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c:Escarta la posibilidad de que hf7yan sido los mismos na
zis los iniciadores del incendio, 

El 28 d3 febrero, el Gobierno decreto acciones para_ 
•proteger' al pueblo y al Estado, mediante un decreto se 
suspendian las garantías indivic:hJales que mantuvo en vi.._ 
gencia la Constitución d3 V.Simar, tambié'in se permitía al' 
Gobierno Central intervenir en asuntos concernientes sólo 
a los Estados de la Federac:ión, AS1, Hitler y G:iering se 
colocaban, de un pluma:zo, en posición para adoptar cual
quier medida 'legal 1 en contra de sus adversarios, Esta 
primera fase d3 la revolu ciOn legal es conocida con el ..-. 
nombre de 1la igualacion actninistret;iva:, respal.dada por...::; 
un binomio de invitación legal y coacción física, 

Hitler aJlminO la campaña electoral en contra del -
marxismo el 4 d3 marzo, "Ola del [Bspertar de la Nación", 
en Koenisberg, ceclarand~: "83 nos ha pedido hoy que de
finamos nuestro programa. Por el momento sOl.o -podemos ~ 
cir una cosa: usted3s empezaron mir.tiendo, y nosotros qu~ 
remos ernP.e:zar en 'fonna totalmente distinta, diciendo la ""' 
verdad , , , La primera idea contenida en nuestra verdad es 
é'ista: un pueblo tiene que comprend3r que su futuro debe -
dascansar exclusivamente en sus propias 'fuer.·zas, en su -
capacidad, en su laboriosidad y en su valor, 

Es preciso que se grite una vez mes: ¡pueblo alemE1n; 
yergue d3 nuevo tu cabeza con orgullo! Ya no estás escla
vizado y encadenado, sino que nuevamente eres librs y pu~ 

ces óacir: Todos nosostros estamos orgullosos d3 que g~ 
cias a la pocerosa ayuda de Dios sanos otra ·vez verdade
ros alemanes," (4) 

A pesar da que ahora las elecciones fueron prepara-
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das desde el gobie:mo, los nazis no obtuviercri los arre>.:
lladores resultados por los que tanto se habian afan~do.
Casi el 90 por ciento de la población acudió a votar. El 
total de votos emitidos en 'favordal nacionalsocialismo -
fue el equivalente al 43,9 por ciento, Al 03ntro corres
pondió el 11 por ciento, a la Socialdemocracia el 18, -
a los cc:murÍistas el 12, y para los nacionalistas de 1-l.J
genberg fue 8 por ciento, 

03sci3 el comienzo de la cancillería hitlerista, - -
Alemania fue gobernada por una sola ley, la llamada 'Lay_ 
de Plenos Poderes', que era _la llave que ebria las puer
tas hacia cl poder e.bsoluto, Le aprobación de dicha ley_ 
requirió la formación de una coalicio-i entre nacionals~ 
cialistas, el C.entro y los naci0"1alistas, "La ley de ple 
nos pocE:res ( . ." .") contenia cinco clausulas.· La primera y 
la quinta dabe.n al Gobie:mo facultad para aprobar leyes,
durante cuatro años, sin la cooperación del Reichstag; la 
segunda y la cuarta establecian en fonna especifica que -

_los plenos poderes cc:mprenderian el derecho de prescindir 
de la Constitución y de firmar tratados c01 Estados ex- -
tranjeros, siendo el llnico tema reservado les institucio
nes del Raichstag y del Feichsrat; la -i:ercera disponia -
que las leyes que hab:tan ci3 ser promulgadas con la aprob~ 
ciOn. ci31 Gobierno serian redact-.adas por el canciller y en 
trari.an en vigor al die siguiente de su publicación."" (5) 

Fue el 21 c:E mar·zo cuando se i;nauguró la pr-i-'l!el"'EI se
sión parlamentarista del III A3ich 0 Cincuenta y un años_ 
antes Bismarck_habia abierto al primer Raichstag del II -
Imperio Aleman. Sin embargo, ya desde antes Hitler hab:ta 
iniciado la ree.~tructuraciOn c:El poder politice en los E.=, 
:tados Federales, 
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Sin lugar a d.Jda:5 el segundo Estado en importanc:i.a 
del Peich ere. Bav:iere.. Considerando. E!sto y que en Bavie
ra en l\l3.c:ionalsoc:iaJ.:isrr10 nunca ootendr:ta una mayorla par
lamentaria, Hitler solapó que el 9 de marzo Van Epp diere. 
un golpe de Estado en M.mich deponiendo al Primer Minis
tro del Estado Held, que pidió ayuda a las fuerzas arme.
das para enfrenta:r. a los nazis, pera el Ministro de Oefe!:!._ 
sa, Von Richeneau, ordenó que no se hiciere. ninguna movi
lización, As:i., sucesivambnte entados los Estados alema
nes, mediante golpes de Estado o simples destituciones, -
los nazis fueron ocupando los· puestos rectores de cada g~ 
bierno; el 31 de marzo, Hitler expidió una ley mediante -
la cual se destituian a todas las dietas regionales, se-
guia avanzando el proceso de igualación, A principios de 
febrero confirió" a todos los gobernadores poderes extrao.!:. 
dinarios por medio de les cuaJ.es ponian o ceponian minis
terios regionales completos, pare. disolver las Dietas, -
promulgar leyes y para nombrar o despedir funcionarios, -
Pronto Papen quedo al margen del juego político en Pru- -
sía, recayendo todo el pode1· de decisión en Goering.. 03 
esta manera, al cumplirse el primer año del nacionalsoci!::_ 
lismo en el peder, todo Pt:Jder representativo local o fe~ 
ral habia sido c:!Gsterrado, Mientras Hindanburg se smpeñ~ 
be en tranquilizar ·a los descontentos, Hitler llevaba a 
cabo la revolucic:n legal hasta sus t.ll timas consecuencias, 

Por su par•te la mayorla de los sindicatos tambiE!n -
fueron integrados 'al proceso de igualaciOn, siendo unifi
cados en el 'llamado Frente Alemén del Trabajo, ·que quedo_ 
bajo el mando de Robert Lay, antiguo enemigo de strasser. 
Pronto hubo de verse que la pol:i.tica laboreil nazi se gui!::_ 
r:i.a por una nueva ley que termino con 1 os· contratos colee 
ti'-'.os e impuso a ún comisario del trabajo; controlado po; 
el Gbbierno, para regular las condiciones de la mano ·de -
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obra, 

H:tb1anda d3 las partidos paliticos, fue el C011unists 
el primero en ser reprimido violentamente, desde el momeQ_ 
to en que Hit1.er fue nombrado canciller, la fracción par
lamentaria comunista f'ue perseguida hasta st..Í desaparicier;." 
D.Jalquier representación comunista fue suprimida. La mi~ 
ma suerte corrió la social democracia. EL resto d3 los -
partidos fueron tambi~n suprimidos . ." "EL 14 ;de julio, en 
la 83.cet-.a Oficial ·apareció este' breve anuncio: 

El. Gobierno al.eme!n ha aprobado la siguiente ley, que 
ahora se publica para su promulgación: 

Articulo Primero: EL Partido Nacionalsocialista de los -
Trabajadores ~emanes constituye el dnico pa1tido pal:iti
co de Alemania. 

Articulo Segundo: ClJalquier persona que trate de mantener 
la estn.icil.rra orgánica de cuBlquier otro partido pal:it:i.
co, o de formar un nuevo partido palitico, será cond3nada 
a la pena de trabajos formados hasta 'por ~s eños, o a -
prisión por el mismo tiempo ~i el acto no incurre en una 
pena mayor seg¡ln otras leyes, 

EL Canciller del Aai_c;:h: Adolfo Hit1.er,= EL ministro_ 
Interior del Aaich: Frick.- EJ. ministre de Justicia del 
Feich: Dcotor G.Jrtner·: (6) 

Con esta simple supresión de los partidos pal:iticos_ 
alemanes d3sapareció también la alianza que le hab:ia oto=: 
gado los plenos pod3ras a Hit1.eir, hac:tendose también inn~ 
ossaria la lucha parlamentaria, 

Eh el camino, 1-1.itl.er aprendió que su pennanaicia en_ 
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el poder dependía d8 1.a atracción que ejerciese sobre las 
masas y cel adecuado uso de la violencia que hiciere., Hi 
tler encmtrO la f'Ormu.la que relacionaba a estos dos ele
mentos en los constantes llarnados nacionalistas que hacia 
E:l pueblo al.emS.n. Las constantes exhortac:i.ones que hacia 
al pueblo para que Alemania renaciere. como la nación ms.s_ 
poderosa del mundo, el. llamado a la unidad alemana_,, cons
ti tuyeron el. complemento dEJl proceso de i.gualaciOn. La -
conjunc:i.ón d3 J.a coacóión y el prnyecto ideológico pr_odJ
jeron los resultados sorpencbntes que aho:re. conocemos, 

La nación entera veia en el movimiento nazi la con
creta realización de sus iceas, reprimidas o no, ce po- -
rer, ansiedad y solución a sus problemas. El control de 
las fuerzas del desc:ontento y de la revuelta dieron a Hi
tler la energía que echaba a andar su proyecto totalita
rio, prcyecto que sin 1~ fuerza de las masas no podr:ta h~ 
ber sido llevado a cabo. Asi como para cada nac:ionalso
ciBJ.ista parecia haber un sitio dentro de la adrninistre
ción ptlblic~ pa:r·a cada aleméln parecía haber un buen lugar 
en el. mundo. 

Hitler tenia en claro que la revolución politice y ~ 
social ere. muy diferente a la revolución que hab:ta- de ha
cerse en ~rminos económicos, En éste sentido habia que_ 
tener especial cuidado en no hacer experimento J.igeros -
con la eca;omia nacional, En un discurso a los gobernan
tes locales del Fl3ich, el 6 de julio, dijo: 

"No dsbernos , . , prescindir de un hombre de negocios_ 
si es un buen hombre c:E negocios, aun cuando no sea toda
v1a un nacionalsocialista; especialmente debernos· contar -
con éJ. si el •nacionalsoc.~alista q1.:1e ha de ocupar su lugar 
no sabe· nada de negocios. · En cuestión de negocios, sala-
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mente la capacidad debe ser el patrón c:E medida .. , 

Ls histor:ia no nos ju2gará por e1 mayor o menor nt:lme 
ro de economistas que hayamos e1iminado, sino por e1 éx::i
tó que hayamos obtenido en proporcionar trabajo·;."." 11 ('7) 

La idea centre1 de la revolución pol:l.tica era trans
formar de un sOlo golpe las estructuras de po1:itica inte

. rior reinantes en Alemania, mientras que en cuestiones -
eccriómicas el cambio deber:ia de ser pa!Jsado y gradual, -
a.iidando de no quebrantar la situación, 

Los cambios en el gabinete económico fueron los si
guientes: el doctor Schmi tt por 1-L!genberg e¡-¡ e1 ministe
rio de econom:l.a y Comercio; Schacht por Luther en el 
Re~chsbank; Thyssen pasó a ser presidente del Lsngnamve
rein y la Asociación de Patror.es del Noroeste, ambos pod~ 
rosos grupos da industria.:tes de la· zona del Rin; Krupp ..;;._ 
van Bohlsn ·permaneció como pref$idente de la corporaciO. d3 
la Industria Al.emana del Reich, . 

A partir del mes de julio .c:::onenzó la segunda parte -
cia la revolución desde el poder. Se caracterizo por ·e1 -
conflicto existente entre Ios grupos paramilitares del -
partido, espec:ificamente la S,A., y e1 ejército. Ls _pra.
puesta de Rohm, entonces mElximo dirigente de la S,A., ere. 
una· reestructuración militar basada en las 'tropas de asa!_ 
to ( S, A. ) que en 1933 cc:ntaban ya con cerca de tres• mil:!.~ 
nes de hombres, re.dicale's, totalmente opuestos a la Reac
ciCn, es decir, contra. los capitalistas, terratenientes,

los pal:iticos conservadores, el ejército, la burgues:l.a c~ 
marcial y las burócrat-.as, ·Rohm buscaba a toda casta la -
ampliacion del ejército nacional en base a la S,A,, en C!:!_ 
yo caso él se .. har.ia carga d3 la totalidad' de las fuerzas_ 
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armadas de Alemania. Sin embargo, ahora que el partido -
estaba en el porer, sus fuerzas óe choque ·e1en practica
mente indtiles, ademEl.s, "ex.ist:tan razones particl..ilarmente 
importantes por las cuales Hitler deseaba evitar enajena!:_ 
se la voluntad d3 los jefes del ejército en aquella épo-. 
ca. La buena voluntad c:Emost:reda por ellos pa:re que 1-li
tl er ocupase la Cancilleria; la neutralidad benóvola del 
ejército durante los meses que siguieron al 30 de enero, -
en los cuales logró Hitler aplastar con éxito toda resis
tencia y se arrogó cada vez·m poder mayar fueron fa~~~
res decisivos en el establecimiento del régimen nazi.,,"-
(8) 

De esta manera el Fuhrer se distanciaba cada vez mEl.s 
de Rohm, al misma·tiempo que establecia relaciones mEl.s e~ 
techas con Blomberg, ministro. de 03fensa del Reich. ·Hi
tler sabia~a que hacia ya que cada vez estaba mas próxi
ma la muerte 'de H:indenburg, tenia que afianzar pare. si la 
posición del ejército, 

Pronto Hitler llegó a un acuerdo con Blomberg; a c6!!!.. 
bio de s:.:i'apoya·para acceder a la presidencia, otorgaba·
al · ejérc:tto la garantia' de su inviolabilidad como t'.lnica -
fuerza armada <del Estado, · asi coma Gbstaculizar los pra.
yeétos de Rohm, esto tlltimo se h:i.zo evidente cuandd el -
Fuhrer re.tificO a las· gobierno!'.' francés e :inglés su oferta 
de reducir la fuerza de la S A, lha vez conocida pdbl ic~ 
roen.te esta cuestion, el conflicto entre Rohm y el ejérci"'.'.". 
to se agudizó, Himmler, mEl.ximo dirigente de ]:a s. s. fue_ 
el encargado de eliminar a todos aquellas jefes de la S,A~ 
que representaran algun peligro para los planes de Hitler, 

· 03rit:ra del partido el t'.lni.c;:o apoyo considerable con el que 
contaba Rohm ere Goebbels, La purga dentro de la indese~ 
da S A culminó con la destitución y el asesinato de Rahm. 
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Hitler no deseaba la continuación ci3 la llamada segunda -
revolución. A su juicio, era más sano para su aspiración 
presidencial, dar ~na tregua en la solución a los proble
mas que enfrentaba.. Sagdn Hitler, Rohm no respete esa __;. 
treglia y estaba"prepar~ndo un •putsch 1 respalda~o·por los 
S A y en conspiración con Schleicher y Strasser. · Asi, t~ 
dos los mov:imientos hechos por el Fuhrer estaban encamin!:!_ 
dos a adelantarse a los plaries de Rohm, todo esto sucedía 
en· el mes de junio·: Esta clásica intriga hitlérista, dio 
pauta para arremeter en contra de las· cabecillas dentro -
de la S A y·acabar·con Rohm, Strasser y Schleícher, quie
nes fueren fusilados el 20 de jun.i.o ·de 1934. 

Al final no se supo el número exacto de ejeOJtados -
por la •purga 1 • · Goebbels se encargó de que la. informa- -
ciOn al respecto no fuera difundida, lo cierto es que el_ 
nt:lmero más· grande d3 victimas correspondió a la S A. Ad~ 

más, ahora, Hitler libre c1e· presiones, de la derecha y de 

la -izquierda, pudo ráanejar más a gusto el problema de la_ 
suce_sión presici3ncial, H:l.bia cumplido las promesas he-:
chas al ej~réito, Bionberg era su aliado incondicional. 

El. 2 de agosto murió el viejo mariscal Hindenburg, ;
ese mismo dia se anunció que la ca.ncille:ria y la preside!:!_ 
cia -se fundirían en una y Ia misma cosa._ Los conservado
res y el ej~I'cito estuvieron de acuerdo. El. 19 de ag_~s_to 
ed. pueblo alemán le fue permitido externar su opiniOn. EL 
dia 'del plebiscito, el 95, 7"/o ce· los 45 millones· y medio -
de votantes fueron a las urnas;· y mél.s de 38 millones vota 
ron •si•, o sea el 89, 93'}(, d3 los vótos emitidos: Q.Jatro·
mill ones y cuarto c:ie hombres d3 Alemania tuvieron el va.:... 
lor d3 votar 1no 1 , Ochocientos setenta mil votaron erí· -
blanco, es· d3ci_:i:, se abstuvieron. Entonces la revolución 
habia terminado. 
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5. 2 Politice Inte:rio:r del Nacionalsocialismo, 

EL proceso de Igualación en Alemania evicenciaba los 
fue:rtes rasgos totalitarios dsl mgimen hitlerísta. Me
diante ~ste proceso se intentaba, por un lado, 1 pal."it:i- -
zar• a toda la sociedad alemana, es cecir, .. hacer desapare 
cer la toma de decisiones idnividuales y privadas pare-.c~ 
locar.en su lugar le toma de decisiones por.medios-¡:¡llbli
cos sobre todas los actos y pensamientos del hanbre, Por 
otro lado, de paso, se fortalecia al Estado que ahora - ~ 

abarcaba y reg:!.a todas las actividades ds la vida social, 
"La·' pal.itica se convirt:fó en la concreta expresión de ra 
concepciÓn nazi c:El mundo y dejo de ser; por tanto, un a; 

-- - -
pecto parcial d3 la vida social o un · arte o una ciencia -
particulares,- porque la concepción riazi del mundo consiS.:.. 
t:fa en destacar lá importancia· del hecho ce ser alemEln . ." · -
Consecuentement·e J.a politice se transformó en· la toma de 
conciencia de la re.za, de la sangre y del suelo, puntos -
esenciales pare. la definición nacionalsocialista de la na 
tu raleza humana." (9) 03· esta manera el nacionalismo se -
convirtió en la ideologia pal.itica fundamental del nacio
nalsocialismo, ·o, en otras palab:rás, la Igualaci~ pasó a 
ser la visión del mundo practica del nazismo, D.lando ·el 
PNSDA arribo· al poder sólo tuvo que ampliar ·a nivel nacía 
nal la cobertura de sus institucior.es y organizaciones -
partidarias a las que_ ·a ningun individuo estaba permitido 
permanecer al me1rgen, con lo que la vida privada ere. vio
lada por el totalitarismo que le obl.igaba a integrarse a 
la globalidad del sector pllblicÓ .. que el. Partido, ahora e;:;
posesiOn de l.os apara,tos e instituciones cel Estado, mane 
jaba absoluta y aribtrariamente, 

Con la 'toma del poder por parte del nacionalsociali§. 
mo el contraste entre la toma de decisiones por medios p!:!_ 
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b1icas y las decisiones privadas desapareció, confundiose 
la pl'.lblico y lo privado. EL nazismo llevó a cabo una ·•na 
cional.ización 1 en el sentido de que todas las relaciones_ 
políticas, ecan{micas y social.es quedaron bajo 81 cor.trol 
del Partido que a su vez estaba bajo el -control del Fuhra-' 
o Caudillo. Escuelas, jÓVenes, hombres, mujeres, niños,
profesionista.s, trabajadores, en fin, todos los al.emanes_ 
tenían un lugar o encuadramiento dentro de la maquinaria_ 
de la 1 N..leva Alemanifi ', un lugar dentro de las relaciones 
políticas nacional.es. "Na existía "grupo alguno -fuera del 
Partido o rel Estado al que pacer adherirse, ni lazo agl~ 
tinante que no se refiriese en tll tinío término a la 'nueva 
Alemania'. Para ser exactos aclaremosre inmediato que si 
bien es cierto que va~ias instituciones importantes lag~ 
ron preservar su personal:i.dad, al. menos superficialmente 
-las ccnfesiones rel-igiosas, la burocracia, algunos arga: 
nismas econmicos y el ejército-, la verdad es que a la -
postre sufrieron idéntica control.; la diferencia estriba
bá en que el tipo de control. era mucho més Stltil." ( 10) 

EL fenÓ'nena unificador, instaurador de la 1 Gr'an Ale,.. 
mania·•, llego a todos los sectores social.es de Alemania;
econcmistas, filOsofos, historiadores, pol.:1.ticos, germa~ 
tas, científicos, funciaiarios, poetas, inl'.lsicos y artis--
tas, se· vieron envueltos por el ambiente nac:icnalista que 
tenia como piedra re toque la irea re que la nat::iOn, par~ 
si misma, estaba colocada sobre los intereses particula
res y re grupo~ Es en la naciOn donde radica el secreta_ 
porer que garantiza el oorecho y la fuerza da ser superi~ 
ies-~ L.:.a mayor parte re las id3as que fueron ·sustento, eri 
teoría y praxis, ·d31 movimiento nacionalséicialista encue!J_ 
tren sus re:ices en ·el romanticismo y las -guerras re libe
:ni"ciOn decimonónicos, parte re ahí y recorren la historia 
re las ireas en Alemania del siglo XIX hasta asentarse y 
estructurarse en la filosofía racista y expansicirÍista ctei 
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nacionalsocialismo. 

Ahora bien, como hasta aqui hemos visto, el nacic:r.e.
lismo al:emS.n se caracterizó por la creciente aparición -
del. ra,cismo, siendo éste la concreta realización de 1a -
ióeolog1a nacicnalsocialista, Al respecto, ·aunque ·no po
demos negar la existencia d3 diferentes razas, de ello no 
podemos ~r:i_var la superioridad de alguna o algunas--razas 
sobre otras, A mi juicio, la diferencia entre las razas 
sOlo puede ser desarrollada a partir de criterios estric
tamente biológicos, pero de ninguna manera ·culturales o -
pcl:tticos, sencillamente no hay rezas i:¡uperio:res o inf8-
rio!'8s, lo que podemos afirmar es que hay razas altemat~ 
vas. 

Pare e1 nacionalsocialismo, en cambio, la diferencia 
entre las razas ere tan' evidente como la superioridad de 
los gernianos sobre e1 resto de las razas, :los pueblos o : 
las naciones. Esta creencia de superioridad está arreig~ 
ce no sOlo en el per:iÓdo de entreguerres sino a lo largo 
d3 todo el sigl.o pasado; "El car;cepto m:iSlllo de raza, sS: 
gun 1a acepc:iOn nacionel.social:l;-sta,· carecia ci3 toóei con
sistenc:ia lógica y l:irigtl:istica. Era un mito en fávor ci3 

la m.ovilizaciOn ·ele las asociacic:nes y emoc:Lones d3 las ni~ 
sas. La aplicaciOn o no ·aplicación d3 los principios ni.

cistas durante la fase ce asalto al poder, as1 cono su ez::. 
tensión ·er't e1 transcurso de la guerra y de la po1.:ttica de 
exterminio, dépendian de la arbitrariedad dirigida.. La -
ausencia d3 un concepto bien delimitado de raza hacia clE!l 
m~to racial. un instrumento·tanto mas apropiado para la m~ 
nipulaciOn deI pueb1o racial por antcncmasia frente ·a un 
enémigo ábso1.uto, y para la justificación 'moral' de.la: 
opr'esiOn y -ei exterminio dF.l grupos_,_ minor:las o puebl.os ·eu 
teros: ju dios, · po1.acos, rusos, etc., que fueron c:lecl.ara-
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dos seres infrahumanos~ 11 e 11) 

03 ésta manera, el nazismo se apropio d3 una id3olo
gia eminentemente nacionalista, muy arraigada entre los -
alemanes, que le sirvió como catalizador d3 las diferen
cias sociales y cerno instrumento fundamental en la conceE. 
ción y realización de un régimen totalitario·; · La teoria 
po1itica nazi se resumia de la siguiente mane'ra: "En una: 
época de ind.Jstrialización y de conflicto social el hom
bre tiene que integrarse y compenetrarse cori. su pueblo, -
con sus semejantes; su verdadera personalidad será enton
ces reforzada y en lugar de sent~rse alienado y distante_ 
se consid3rará parte d3 su comunidad y más compenetrado -
con su prójimo:" (2) 

Asi todas las actividad3s c:E1 Partido, especialmente 
después d3 la toma del poder, estuvieron encaminadas a -
instaurar el totalitarismo, siendo el nacionalismo una -
eficaz herramien'ta para desterrar el aislamiento y el in.;.. 
dividualismo, y promover el racismo y patriotismo que - -
coh.esionaran a la sociedad alemana, Es ·inci.tdable que el_ 
nazismo poco hubiera podido hacer ideológicamente de no -
haber trabajado en un terreno abonado previamente por - -
ideas y filósofos que sxal taban el. culto a la raza, a la~ 
sani;Jre, al pueblo, al suleo y a la nación arios·.· La. con= 
treparte de estas ire·as se objetivizó en el antisemitiS.:.
mo, el judio se convirtió en el enemigo absoluto de!ntro y 

fuera ce· Alemania; p~ra marzo d3 1933 estába ya terminada 
la legislación antisemita dada a conocer en Nuremberg, m~ 
diente la cual .. s~ negaban d3rechos humanos y la· ciudada
nia a los judios. También se tomaron aétitucles retrógra
das en contra d3 la tradición ci..11 tural, artist:ica o á.Jal
quier manifesta.'?ión humanistica jud1a que a· .iu.~cio del na 
cionalsocialismo atentara' contra la alemanidad, 
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5. 2. 1 Relación Partid0-Estado. 

Uno de los problemas mSs serios a los que tuvo que -
enfrentarse el Tercer Reich en los comienzos d3 su proce
so de consolidación fue eI referente a l·as relaciones en
tre el Estado y el Partido. La aclaración á3 ·esas rela
ciQ"les fue el hito que marcó el afianzamiento de la die~ 
c:Ura y el fin de la revolución naciona:tsocialista meta p~ 
ra dar paso a la plena evolución 031 totalitar~smo o como 
la lJ:emaron los nazis: "revolución permanente". 

lho de los granees logros ce la revolución fue el p~ 
der ad.leñarse, practicamente sin oposiciúi; c:El- complejo_ 
aparato estatal alemán. ~ gran burocracia no sólo aceP
tó de buen ·.grado la nueva situación sino que hasta coope
ró con los nuevos gobernantes; ésto posiblemente debido a 
la estabilidad que arrecia el nuevo régimen, en contraste 
con lbs constantes cambios registrados durante toda la d~ 
mocracia .de Waimar, siempre sumida· en la ··crisis y carente 
de ·proyecto~ nacionales de corto plazo. E!. nuevo régimen 
ofrec:r.a· el ordán y del desarrollo cerno coral.ario de la -
vincula_ción indisoluble entre el Partido y el Estado, se~ 
cillámente se habia la instauración de un Estado de part:!_ 
do ónico. 

Sin embargo la cuestión Estado-Partido es un PI?ºº -
más compleja ya que éstos no eran una y la mi5ma cosa. 
Las atribuciones del· Partido consist:1an en ec:Ucar pol:I.ti
camente al pueblo alemán, es decir, al PNSOA se le asign~ 
ba la tarea de disciplinar y validar 1:ª aceptaciOi rel· -
principio caudillista entre las masas, "La función del :,;, 
Partido con respecto a un régimen autorir.ariamente dirigf 
do consisti.a en 'encontrar y armar mediante una selección 
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condicionada por la lucha viviente, el material humano ~ 
más capacita do de Alemania ', im¡:ul sar una instn.i cciOn el! 
tiste para ocupar los a..tadros de manda y servir además de 
•organismo de selección politice'. Esta seria, pues, la 
tarea del NSDAP después de la tema del poder." ( 13) -

Por su parte, las asignaciones que al Estado corres
pondian, eran las de administrar eri base a la 'legalidad'. 
As:1 de indeterminada seguia siendo la función estatal pa
ra· el nacionalsocialismo, lo que entrara en ·las competen
cias deI Estado concerner1a al Estado, lo que por su nat!:_ 
raleca escapara a su ámbito, seria solucionado por el p~ 
pió movimiento. 03 éste modo, evid3nciando todavía como_ 
método la improvisación, se asignaba ai Estado el papel -
de administrador, siendo la actividad administrativa cada 
vez más compleja debido a su constante crecimiento. Pos! 
blemente ésta indeterminación de atribuciones entre el Es 
tado y el Partido facilitó las cosas, ac:Emás d3 realzar -
importancia, para el Fuhrer, No· obstante haber sido pro
mulgada una 1.ey que garantizaba la unidad del PNSOA y el 
Estado (10 0 Dic. d3 1933), la situación siguió siendo c~ 
fusa ya que, a pesar de su ·estrecha vinculación con el Es 
tcido, el Partido mantuvo su autonomia conforme al 03rech;;
pdblico, quedando, como orgañizaciói autónona, absoluta-
mente supeditada al Fuhrer, y contando con jurisdicción -
propia. 

La idea que con antelación a la toma del poder tenia 
el propio Hitler respecto a la adaptaciOi de las células_ 
buracreticas del partido al aparato estatal una vez toma
do el ¡:iodsr no se realizo cari mucha precisión ya que la -
burocracia del Partido no se fusiono con la estatal per
sistiendo la rivalidad én las diferentes carteras· gubem!:!. 
mentales. "La dnica referencia segura por encima de esta 
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imponente confusim de atribucio-ies entre e1 aparato es~ 
tal y l.a.s dependencias de1 partido era ].a persona cel. 
'Fuhrer'. La anr¡ipotencia ce su posicitn se deib1a, en -
buena parte, ·a ].a equ1voca re1ación entre Estado y parti-
do"~· ( '14) 

5.2.2 Sociedad y Economía. 

Junto co-i el facismo se desarrol.l.o otra gran consig
na ideológica. en e1- per:1odo oo formación y lucha del na
zismo: el antica.pital.ismo; La diferencia es que mientras 
el racismo se tradujo en una real persecusión contra los 
judios, el antica¡:iitalismo no ll.egO a real.izarse con la = 
magnitud prevista, 03 l.as tesis revolucionarias manifes
tadas en e1 programa del PNSOA s·o10 el racismo y la lucha 
contra e1 tratado de Versal.les -dos consignas muy carga-.;. 
das oo nacionalismo- se a.Jmplieron, e1 resto, entre ellas \ 
e1 ant.icapitalismo' y el •socialismo. no lograron avance -
alguno. Al respecto Bracher afirma lo siguiente: "las e.::! 
tructuras econónicas y sociales- estuvieron sometidas·a un 
fuerte intervencionismo pol.1tico..acrninistrativo, at'.ln cua!l 
do nunca fueron destruidas o bS.sicamente··transformadas; -
se trataba ci3 .una mezcla Clel capitalismo estatal y pri~ 
do que, al. progresar e1 rearme, fue orientada cada vez ~ 
más a una economía de guerra por un creé:i.eñte dir1gismo -
de arriba y de fuera, sin ser por e1lo anticapital.ista; -
antimonopol.ista o socialista. Pues, en· contra oo las p~ 
mesas de la -propaganda masiva, la clase media y los -trab~ 
·jactares nó consiguieron de esta evol.Ücim las ventajas es 
peredas·.· " ( -m ) 

Sin embargo, para el régimen nazi, el capitalismo ~ 
presentaba la herramienta vi tal. para lograr J.a unificacit:n 
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y para el 'buen funcionamiento 1 en el interior y para la_ 
expansión y la preparación de. J.a guerra en el exterior; -
aunque esta pol:!.tica ner;esariament:B acarreó benefi
cios a los grandes empresarios y promovió la acumulación_ 
ds capitales, hay que ver ·estas circunstancias cano cons~ 
cuencias més que como causas del movimiento nazi, Es de
cir, el proyecto totalitario coincidió en muchos aspectos 
con los intereses industriales, tal fue el caso óal inte_!: 
vencionismo estatal en favor c:IE?l capital' la lucha -contra 
el socialismo y sus organizaciones, el expansionismc, el_ 
socavamiento de l·as estructuras democráticas de Weimar y_ 

la lucha contra la burguesía financiera que ahogaba con -
la usura a pequeños y medianos industriales, no podemos -
hablar de uria predeterminación da los intereses· económi
cos sobre factores pol:ttiC1:1s, la realidad es que sucedió_ 
lo contrario, Como afirma Ramos Clliveira: · 11Ser:ta erróneo 
suponer (, •• ) que el nacionalsocialismo se propon:ta salvar 
al capitalismo para que los grandes industriales aumenta
ran sus in gres os .• '" ( 16 ) 

Otro hecho que desmiente la preeminencia d3l sector 
empresarial en el terreno politico durante el regimen na
z:i: fue la incorporación, a partir ds noviembre de 1933, -
de las a~ociaciones empresariales al 'Frente Alemén del -
Trabajo'. En un primer momento pareció verse fortalecida 
la posicio-i de los capitalistas, pero paulatinamente se -
demostró que el FAT se col=ó sobre el trabajo y sobre el 
capital, Por otro lado; a pesar de la integración, y a -
falta de un verdadero cambio en las r'elacicnes de prod.Jc
ciOn, - no se eliminaron por ningtln fado los ccnfl :i.ctos -en
tre las ciases sociales, naturales 'en una sociedad ind.Js
tr:iaJ., otros probl_emas eran la creéieHte presit'.n obrera, 
sector cada vez més numeroso, por mejoras salariales; el_ 

bajo rendimiento debido al. rearme y a las obras d3 infra
estructura financiadas por el Estado; la manera en que_' 
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eran mennados los industriales y artesanos a causa de los 
sl tos precios de las materias primas y de la falta ce ma
no de obra;· la escasez re materia prima y, debido a l in..::.
tervencionismo del Estado, el desequilibrio presupuestal_ 
en las cuentas pdblicas, Asi mientn3s la econom:ta resen
t:ia los efectos mcnopolizadores del Estado ·y de los gran_; 
des consorcios industriales el creciente ejército laboral 
veia el incumplimiento de las consignas socialistas del -
r¿gimen, 

Por su parte los sectores campesinos no se sustraje.;.. 
ron a la seducción nacionalista ci31 nazismo, En el ámbi
to agrario, ", •• los motivos 'pcl:ttica-económicos se mez
clar01 con los ideológicas. A la civilización urbana se_ 
contrapuso la vida campesina cana 'manantial 1 primigenio_ 
ce puebla y raza; al mismo tiempo, la expansión territo-
rial reforzaba la seguridad estratégica en el Este, 83 -
trataba de una concepción absolutamente revolucionaria, -
aunque asentada sobre bases roménticas, que se inició con 
las ídeOJ..ogos prenacionalsocialistas y culminó co-, los 02 
jeti~os dsl Estado cl3 las SS y su politica de reetnifica
c"ión. La política racista germénica, la· ordenación del -
gran espacio europeo (colonización aJ.emana por· el EsLe),
la 'nueva nobleza da sangre y tierra' (cerré), estas con
cepciones centrales del futuro imperio alemán fonnaban ~ 
parte integrante de una ideologia nacionalsocialista ag~ 
ria . ."" (17) _ 

A todas las clases sociales se pretendia 'conscient.:h_ 
zar' acerca de la unif~cación y la igualdad entre todos -
los alemanes, la no existencia ce diferencias sociales 
dentro d9 una vida ·comunitaria, 
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5 0 2,3 'El Caudillismo. 

El sentimiento de unidad entre los alemanes, fue tam 
bién presupuesto fundamental en la instaaraciOn d3l régi:: 
men caudillista mediante el cual Hitler se erigió como -
anico representante no sólo del pueblo, sino -t.ambién del_ 
Estado y del Gobierno. El Fuhrer era la enca:rnaciOn de 
todos los intereses partia.Jlar.es y nacionales, ers el - -
'destino' de la -nación alemana, Mediante el manejo c:E -
ideas nacionalistas d3 unificación y de poder, Hii:"J.er·se_ 
convirtió en el guia y el sal\lador de Alemania, reposita
rio absoluto de las voluntades populares, cabeza dirigente 
te del Partido, el ejército y el Estado,_ es decir, organi 
zador, defensor y actninistrador de t:odo. Los conflictos 
tensiones y discrepancias del sistema se d:i.lu:tan en j_a -
persona deJ. Caudillo, 

Este poder absoluto sobre la nación alemana consti-
tuia la justificación pseudolegal que otorgaba a Hitler 
la capacidad pare. oosarrollar el totali ~rismo y el te- -
rror, él era en s:t rn::i.smo la Constitución, los cuerpos -
del terror y la coerción prc:nto f'uer01 también sometidos 
a la Igualaci01 qúedando los cuerpos policiacos f'eder'Elles 
f'usionados en la tristemente célebre 1 G3stapo• (Of'icina -
de la Pal.ic:ta 83creta del Estado) que a su vez estaba ba
jo el central de J.a SS ce HirnrnJ.er. Asi el totalitarismo_ 
se cristaJ.izO también en la implantación deJ. terror abso
J.uto. Ninguna persona estaba a salvo del control. aterra
dor de J.a ss. "El régimen nacicnalsocialista f'ue totalj
tario no sOlo en les metas de su ic:leal.ogia y cel omnipo-
tente, sino también en la realidad misma d31 sistema de -
terror~ Aquí radicaba también su caracteristica f'undamBQ 
tal: en ef'ecto, un poder pal.iciaco transf'ormado en uri ré
gimen SS pod:ta recurrir sin limites a la aplicación d3 -
medidas 'preventivas• incluso contra personas anicamente 
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sospechosas d3 ser enemigos pal. i tices.·" ( 18) En éstas ...._ 
circunstancias se perfilaba en el :ir1tEJrjor la lucha con
tra las minorias indeseables y en el exterior contra las_ 
potencias hOstiles a la expansifu aJ.81Tlana; el 'enemigo' -
se encontraba dentro y fuera, cualquier medio de defensa, 
fuera el asesinato o la reclusién en un campo da concen
tración, era v<ilióo dentro de los 11mites legales o pseu
dol.egales del nazismo. 

5.2.4 La dnica Ley. 

Esa posición d3fensiva en el interior y en el exte-
rior era p:rocJucto de los exalta dos sentimientos naciona--. 
listas; para la doctrina nazi esos sentimientos también -
abarcaban el OOibi to legal, ya que el derecho en el régi
men naciU1alsocialista ten:ia que i:Ejar de ser un medio de 
protección popular, de éste modo la ley sClo garantizaba_ 
su apoyo a aquellos alemanes que respaldaran las disposi
ciones nacionales, en otras palabras, a aqu~los que no -
escatimaran su apoyo al gobierno hitlerista. D3 princi-.
pio a fin, en nombre del nacional_ismo, se abrian las ·pueE_ 
tas de la arbitrariedad estatal.. Walquier actividad Pª!:. 
ticular no acorre con el regimen totalitario era una ofe!l. 
sa a la comunidad nacional que merec:ia un castigo ejem¡::il.er. 
El derecho indivici.Jal era violado por un pretendido dere
cho comunj tario dictado aribitrariamente por el Fuhrer -
quedandc;i, cualquie~ re cisión estatal, libre de toda inve§_ 
tigacitn y proceso jur:idico. Esta fue la Ley del Estado_ 
totalitario. 

• 
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5. 2, 5 Las Oposiciones. 

La 'noche dE los cuchillos largos', a la postre, se_ 
trad.Jjo en algo más que un escarmiento para la disidencia 
partidaria, El hecho de que el Ejército solapara la se
rie de al:entados registrados fue muestra del respaldo que 
el sector militar ofrecia al régimen, De ésta manera se 
legalizaba el terror, 'legalmente 1 Hitler se vio en posi
bilidad de deshacer toda oposición por medios vioJ.entos,
como un observador ce la ~poca afirmaba: el concepto de -
derecho se convirtió en sinónimo de violencia, 

En menos de un par de años, el movimiento nazi habia 
sometidC? al Estado y a la sociedad alemanes a un estxicto 
control. Casi todo se encontraba regido por un régimen ..:.. 
que estaba bajo el control del Fuhrer, que ante los ojos_ 
de toda Alemania se habia convertido en un gran. dictador_ 
enfundado en la Cancillería y en la presidencia. 

El hecho c:E que la toma del poder por los nazis hu
biera sido de fonna legal, y sobre todo con buena parte -
c:El apoyo nacional, dificultó considerablemente la posi
ción de la oposición que, en poco tiempo, se vió envuelta 
por un Estado de partido ijnico que ab~rcaba prácticamente 
la totalidad c:E los sectores sociales. Otros factores -
que bloqueaban los movimientos c:E oposición, al menos de_ 
la izquierda, fueron la impresión de inestabilidad, que a 
su juicio, tenia el nazismo, lo veian como un movimiento 
tendiente al desgarramiento interno por sus constantes -
pugnas y contradicc:i ones~· Sin embargo, d3spués de la pu.!: 
ga de 1934, la hisioria habría de cbd!Tlentir estas razona
bles consiooraciones. También hay que tener en cuenta el 
grado de divisionismo interno de las filas izquierdistas, 
El nacionalsocialismo, por su parte, arremetió contra el_ 
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comunismo esgrimiendo argumentos nacionalistas. Ya desde 
1a revolución ci3 noviembre c:E 1918 1os sectores de iz
quierda eran considerados como traidores a 1a patria, du
re.nte 1a Aepdb1ica de We:imar e1 reaccionarismo nazi si- -
guió fomentando estas ideas que debido a 1.os buenos resu!_ 
tados que aportó no fueron modificadas, es mas, fueron '.".'-" 
fortalecidas ahora que se habia fundado e1 Tercer Paich. 

centro de 1os d:i.ferentes grupos de izquierda que se_ 
opusieran activamente a1 régimen podemos destacar al sec
tor obrero que se. organizó en pequeñas células de resis
tencia al nazismo. Asimismo los comunistas mantuvieron -
grupos de activistas que, a pesar de 1os esfuerzos nunca_ 
pudieron fannar un frente comdn ni con los trabajadores -
ni con los socialdemócratas. También resurgió una socia!_ 
democracia mas comprometida que sus tibias predecesores,
los socialistas s.~ agruparan en tomo a un nuevo sociali.§. 
ma revolucionario. Sin embarga, estos semilJ.eros autent.!_ 
camente revolucionarias fueron víctimas d3 las poderosas_ 
SS y Gastapo que, entre 1936 y 1938, perfeccicnarm la -
detección y ci3strucción ci3 los organismos opositores, que 
por diferentes razones, cama ya dijimos, no pudieron :L'1te 
grar un b1 oque d3 oposición, 

rabia también una oposición de 1a derecha, o d3 e.J.
gun sector d3 e11a, c:Esilusionada por 1os derroteros ci3 -
la revolución nazi. Esta fracción representada por 1-1.Jge!l 
berg, se mantuvo mucho tiempo al 1ado del nacionalsocia.-
lismo, y cuando, demasiado tarde, quiso reaccionar, y~ no 
contaba con una amplia base que reforzara su posición. 
Los nacionalistas pudieron intentar un acercamiento con -
el Partido del CEntro, per~ este también estaba seriamen
te debilitado sobre todo por haber sido uno ci3 los pila-
res d3 la Repdb1ica de Vl\3imar. 
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A veces se ha considerado a la Iglesia cano fuente -
de oposición, sin embarGo es muy dudosa esta cuestion, la 
situación se plantea de la siguiente manera, Eh un pri
mer momento la Iglesia vio ccn buenos ojos el ascenso c:El 
na;rismc debido principalmente a sus ideas antirrepublica
nas y ca-iservadoras, El nacionalsocialismo a su vez, p~ 
movia un acercamiento con el clero invocando a la canuni
dad de intereses contra e.l marxismo ateo, 9..JrgiO asi el_ 
movimiento, encuadrado en la Igualación, de 'Cristianos 
Alemanes' que encontró numerosos simpatizantes tanto en -
la Iglesia cano en el resto de l.a sociedad alemana, los -
dirigentes del movimiento de 'Cristianos Al.emanes' tenian 
como slogan propagandístico el cese de los ccriflictos en
tre la Iglesia y el Estado, Pronto surgió un movimiento_ 
oposj.tor encabezado por Martin Niemal.ler y· denominado - -
'Iglesia Confesional' el cual se encontraba en choque con 
las ideas y actos antijudios que invadia a la Iglesia, 
Cabe aclarar que esta oposición se limitaba a cuesticnes_ 
religiosas, de ningun modo se prstendia actuar contra el_ 
régimen politico, por su parte el gobierno del Flaich no -
se propon1a iniciar una nueva 'Kul turkampf ', se cuidaba -
da no mezclar la politica estatal con disputas teoJ Ogicas. 
Esto provoco que el conflicto religioso continuara ence-
rrado en su Smbito doctrinal especifico sin que ninguno -
de los mSximos dirigentes nazis interviniera directamente 
en favor o en contra del movimiento de los 'Cristianos -
Alemanes', Asi, no puede hablarse re una oposición seria 
o al menos no equiparable a la oposición estrictemente p~ 
litica, por· parte de la Iglesia, 

Por t'.lltimo, la oposición de cualquier lado no podi.a_ 
representar un peligro real mientras no contare. con el -
apoyo o consentimiento de la casta mili ter, y como ahora 
sabemos ningun grupo se agenció tal respaldo, 
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Asi, ere. claro que si habia de surgir un 1evantamie!:!_ 
to contra los nazis, ~ste no podia ser iniciado oosde ab!:!. 
jo, sino desde arrjba; hubo algun sector d3 militares tr!:!. 
dicionalistas que no estaban muy de acuerdo, sobre todo,
con la política exterior hitlerista, sin embargo 1os ful

·minantes logros en esta materia pronto hicieron d.Jdar a -
1os militares escepticos acerca d3 su posición. Tambi~n 

el creciente militarismo en todos los ~mbitos reconforta
ba a la oficialidad alemana que no se inquietó mucho por_ 
el paulatino ascenso que el Fuhrer estaba realizando en -
e1 sector militar, ante la simple retirada de algunos ex
perimentadas y viejos militares, Hitler se rod30 d3 gene
ral.es incondicionales a su persona y al movimiento 1o que 
1e facilitó sensiblemente su ejercicio d3 dominación mil_! 
tar. Por esto pacemos decir que durante e1 desarrollo -
d31 Tercer A3ich, la A3ichswehr no represento una seria -
oposición al ragimen. 

Al final, constatamos que en pocos momentos se inte!:!_ 
to unif·icar la oposición, parcial y absolutamente estos -
grupos adolecieran .C:S 1a cohesión necesaria para empren
der cualquier acción. Sin embargo no podemos dejar de -
pensar en el hecho de que el ragimen tenia los elementos_ 
y la voluntad necesarios para aplastar casi sin esfuerzo_ 
y en cualquier momento un levantamiento, la muestra babia 
sido puesta en junio de 1934 cuando el nacionalsocialismo 
puso sus cartas sobre la mesa. 
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5.3 La Pal1tica Exterior d3l Nacionalsocialismo. 

5, 3, 1 1933, 

Como buen nacional is ta al em~, 1-ti tl er nunca acepto -
la d3rrota, entendida cano humillación, alemana que term~ 
no con la primera Q..ierra; como para muchos alemanes, para 
1-ti tler la derrota fue asunto personal que posterionr.ente_ 
habrla de influir en el. vivo d3seo d3 venganza que se re~ 
liza~ con el. resurgimiento c:13l poderio alem~n. El ideal 
de venganza y pader1o nacional tomo cuerpo en la agresiva 
politice exterior que desde su nacimiento practicó el Te!:_ 
cer Feich, llevase también a la realizacion. __ la prepara- -
ción para conquistar el •espacio vital•, ",,. segQn la -
ideologia geopolitica y racista d3 Hitler, un 'pueblo es
cogido' y de al to precio, como el. germano-alemán, cebe -
disponer de suficiente 'espacie vi tal' en el. plano c:l3 la 
pol1tica militar y alimenticia:" ( 19) Por otro lado eJ. : 
expansionismo necesariamente fonento el. rearme, lo que, -~ 
d3 paso, ayuC!c a superar la crisis que tan d3finitivamen
te hab1a afectada a la Repdblica de W3imar. 

Estamos en condiciones re afirmar que 1-ti tler fue he
rec:Ero de las aspiraciones pangermanas y nacionalistas -
que, durante la preguerra, profesaban los grupos d3 alem~ 
nes que hab:tan quedado al m~rgen del 83gundo Imperio fun
dado por Bismarck y que sin quererlo se encontraban bajo_ 
el control cel Imperio austriaco o, despuss d3 la guerra, 
d3 Checoslovaquia; éstas minorias alemanas no dejaban de_ 
exigir y luchar por la I'Bintegración a la 'Gl:'an Alemania 1 • 

Para Adolfo Hitler, y asi lo hace saber en 'Mi Luche' y -

.en el. programa del PNSOA, era una necesidad histórica la_ 
unificacion d3 Alemania. Pero esta necesidad traer1a con 
sigo una exigencia, la demanda de territorio, espacio vi-
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tal, para los alemanes que, como mas ad3lante veremos, -
fue la rulmir.acj_ón de la pol:ttica expansionista llevada -
hasta sus t.lltinras consecuencias por la poli.tica exterior_ 
nazi. 

Hitler consideraba, en 'Mi Lucha', los lineamientos_ 
expansionistas y militares que a la postre seri.an los - -
ejes de la politice exterior del III Reich y que poste- -
rionnente describiremos, "Sólo un territorio suficiente
mente ampljo, puet:E garantizar a un pueblo la libertad de 
su v_._ua._ Ademas, no hay que perder de vista que, a la -
significación que tiene el territorio ce un Estado como -
fuente directa da subsistencia, se añade la impcrtancia '."'." 
que cebe rsunir ci3sde el punto de vista pol:ttico-militar, 
Aun cuando un pueblo tenga asegure.da Ja subsistencia gra
cias al suelo que posee, sera necesario todav1a, pensar -
en la manera de garantizar la seguridad ce ~ste suelo; s~ 
guridad, que reside en el poder politico general de un E~ 
tacto, el cual depende, a su vez, en gran parte, de la pa
siciOn geogrel.fico militar d3l pa:1s," (20) 

La t'.inica soluciCn posible, dado el carácter del pue
blo alemeln, al problema del espacio vital, era a juicio -
de Hitler, la expansion hacia Ei..Jropa Oriental, es- decir,
ª costa de Checoslovaquia, Polonia y FUsia,_que se justi
ficaba por la natural superioridad de raza y cultura que_ 
poseían los germanos, 

Estas ideas expansionistas, pues, no habian sido cor!. 
cabidas al vapor, fueron producto de la situación genera
da por la posguerra y que ya con la posesión del ·_poder, -
el nacionalsocialismo podía llevar a la practica. Toda
via em 1933 las perspectivas rsales re lograr· la anex:i.ón_ 
de Austria y Checoslovaquia o la invasión a Rusia estaban 
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muy lejanas; la i:Ebilidad d3 Alemania ante el enemigo 
francés o inglés, incluso ante los rusos, hac:1an prohibi
·tivo cualquier intgnto expansionista, sin embargo hay que 
recordar que, aunque Hitler no teni.a la experiencia pol:1-
tica que da el Re:ichstag o cualquier v:1nculo con una car
tera ministerial, hab:1a aprendido a desar:rol.lar habilida
des y sensibilidades pol:1ticas en la lucha. por la conqui~ 
ta ciel poder en Alemania y que, una vez en el poc:Er, d3s~. 

rrollBria en el terreno de las ralaciones internacionales. 
Ademéts, como hace notar Alan 8..Jllock, había cierras condi_ 
ciones que comenzaban a inclinarse en favor de las aspir~ 
cienes hitleristas, "Hitler sab:ia capitalizar los aconte
cimientos en su prop~o beneficio. Sab:1a lo que querla y_ 
tomaba la :iniciativa, Eh cambio sus principales adversa
rios, Gran Bretaña y Francia, solamente sabían lo que no_ 
quer:'Lan .-es decir, la guerra- y estaban siempre a la de
fensiva,. El hecho d3 que Hitler se mostrase perfectamen
te decidido a correr el riesgo oo la guerra., y preparado_ 
para ella desda el d:1a que llegó al poder, le colocaba en 
si-luación todav:ia méts ventajosa:" (21) 

Es evidente que para llevar· por buen camino una pal!_ 
tica. expansicnista el requerimiento mé1s indispensable es_ 
un Ejército que, ademéts da numeroso, este bien allllado, -
mientras no quec:E satisfecha ésta cuestión _cual.quier da
seo expansicnista estét seriamente limitado. Hitler sab:1a 
ésto, por eso d3sd3 el primer momento i:l.lvo en mente el -
fortalecimiento del arsenal bélico d3 Alemania. 03 éstB_ 
manera, el rBarme alemétn fue el objetivo central <:E les -
acciones de gobierno en el interior y el exterior. OJal
quier cuestión poli.tics, económica o social quedo subord!_ 
nada a la satisfacción y dotación del sector mi1itBr, na
da fue más importante pare el régime'.! hasta 1938, que el 
reestablecimiento d:ll podarlo bélico. 
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t::n éste sentido, la propaganda alE~mana en el exte- -
rior jugó un papel de vital .ímportanc:ia, El f'uhrer no se 
cansó de declarar que el Reich estaba dispuesto a frenar_ 
la escalada armamentista si el resto ce. las potencias eu
ropeas procuraba su propio desarme, Ante el peligro c:E -
ser atacada, la nac~On alemana no buscaba su rearme, sino 
el desarme de sus propi.os vec:inos, este ere el razonamien 
to que esgrimia Hi Uer ante sus adversarios. 

Lha vez concluido el pi-oceso de retiro de los orga
nism,:.s pacif'istas, Blanberg rio tuvo empacho en declarar -
que, a 
fuerza 
lo que 
que la 

pesar de todo, el FBich cons:idereba inadeaJada la_ 
para allanar los probJ e.mas internac:'!..onales, por -

aun se confiaba en el recurso del desarme y aclaró 
oferta brindada por· los alemanes para pactar la no 

agresión seguia en p1e. 

El 14 de octubre, Hitler convocó, para el 12 de no-
viembre, a un plebiscito en eJ. que el pueblo alemán opin~ 
ria acerca de la decisión de retirsi•se d3 las insti tucic
nes pacifistas. El 96o/o de los aJ emanes con derecho a vo
to acudió a las urnas, siendo un claro 95"/o de apoyo a la_ 
politica hitlerista, Para entonces la maquinaria srmamen 
tista nazi ya estaba <:<n ma1·cha, 

5,3,2 '1934, 

Las 'buenas intenciones' del régimen nazi siguieron_ 
manifestandose durante 1934, 1-13cho muy significativo fue 
la firma de un pacta de no agresión con Polonia en enero 
28. Aunque la opinión ptlblica alemana, aun resentida por 
el. Tratado de VersaJ.les, no estuvo muy de acuerdo con es
ta decisión, sirvió cano continuación re las muestras pa-
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cifistas alemanas, a~í como un tranqu.ilizante para les PE:_ 
tencias d3 occíden-i:.e. Era claro que, re realizarse les -
aspiraciones expansionistas de Alemania, uno re Jos prím~ 
ros paises afectados ser:ia Palor.J .. a, pero, tambj.én era el.a 
ro que, el Fe:í ch no podia J anzarse cont:ra Polonia en esos 
momentos; asi que Hi t1 er re el d·l ó, aprovechan do la ocasión 
para seguir haciendo propa(Janda pacit'ista, absorber a un 
finne al jada de Francia en el Es+ce, con lc que deb:i.liíaba 
le oposición en J.es fron-leras del Feich y comer.zaba a mi
nar el sistema francés de alianzas. 

Pasando a J.a cuestión austriaca, aunque al[JUn sector, 
pangerman'lsta y nazi, de Austria promovía los deseos de -

integracjón a Alemania, el gobierno austriaco, apD}'ado -
por Francia, Italia e Inglaterra, se opon1a e un avance -
alemán hacia los 133.lcanes. Era natural que los paises -
europeos se opusieran a esta c]rcunstancía, por lo que cJ:!_ 
rante 1934 se ccnscíl.idó Ja unión de ellos para evitar la_ 
expansión del Reich. Sin embargo, " ••• a pesar de ].as -
apariencias Hitler se aferró a J.a opinión de que tras la_ 
fachada ele unidad, las potencias carec1an d3 voluntad ne
cesaria pare oponersele y pare mef'"ltenerse asociadas ciJra!:!_ 
te mucho tiempo. (.' :·:) Fue aquella. la premisa sobre la - . 
que se resarrollaron sus planes." Al año siguiente, 1935, 
hab:ia re demostrarse le justeza de (ese) diagnóstico"." -
(22) 

D..trante el año re 1934 quedó en claro que, pese a -
los esfuerzos re occidente, Alemania ?Bhuia a los pactos_ 
multilaterales y se inclinaba por los bilatereJ..es; ~sto -
hace pensar quP no temía a las agresiones, pero que dese!:_ 
ba mantener el amb:..ente de f'lexib:'lidad y de libertad de_ 
movimientos que hasta entonces tanto le favorecia •. Por -
otro lado, hay que tener en cuenta consideraciones cono -
el temor que inspiraba Rusia ¡:¡ los polacos, dandose cuen-. 
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ta de ésto Hitler promovió constantements la amistad con 
los polacos. Goering fue el encargado de cmvencerles -
que al Reich le convenia el fortalecimiento de Polonia en 
la formación de un frente placo-aJ.eman antisoviético y, -
pese a las preocupaciones polacas, a lo largo ~ 1935 se 
estrecharon las relaciones entre los dos paises. 

5.3.3 1935, 

LLegó entonces el momento, febrero de 1935, en que -
el rearme aleman alcanzó el limite de sus apar1.encias. 
Al parecer las potencias no objetar:ian la continuación -
d3l rearme aleman sólo si el Reich colaboraba o particip~ 
ba en la f'irma de pactos multilaterales, cuestión que ha~ 
ta esa fecha el gobierno aleman hab:!a podido sortear sin_ 
muchas dificultades. La proposición de occidente consis
tia en integrar al Pacto de Lorcano Original (habia un se 
gundo Pacto d3 Lorcano para el Este) a Alemania, o, al me 
nos, integrar~a a un pacto danubiano o a un oriental, La 
primera presión provino de Tngla·i;erra que oocl.aró que, an 
te el rearme alernE!n, la isla no tenia otra salida mel.s que 
su propio rearme en gran escala. 8.. gobierno aleman le
jos de arredrarse, contesto que ya contaba ci::n un~ fuerza 
aérea propia, asi como la intención d3 incrementar ~u - -
Ejército de paz hasta 36 divisiones, con un total de 550_ 
mil honbres. "Este fue el primer· atentado importante co!l 
tra 1.as disposiciones d3 Versalles, Mientras que Francia 
e Italia se esforzaban por coordinar una politica añtige!:. 
mana, pudiendo contar con el apoyo soviético, L01dres re~ 
pondió a la situaciOn ccn una serie de negociaciones que_ 
terminan:in con la firma de un acuerdo sobre el tamaño d3_ 

las respectivas flotas, aparentemente favorable para In
glaterra." (23) 
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Dabe mencicnar que 1a reacción d3 1a opinión ptlbl.ica 
en el interior d3 AJ.emenia no pudo haber sido méts f'avora
ble Y satisf'actoria para e1 mgimen, junto con J.as accio..;. 
nes y d3cl.araciones d3J. Fuhrer comenzaban a 1iberarse - -
efectivamente J.os resentimientos y casaos, reprimidos d.r
rante mEls de diez años, en contra de1 Tratado de Versa- -
J.J.es y sus con_~tructores." Eh el exterior f'ue contrastan
te 1a reaccion. La oposición :::~::; "fua..-'.:e eswvo en~beza
da por J.a opinión pi:lblica inglesa y por el gobierno y 1a 
opinión pllbl ice. 'francesa, el. gobierno ingl.Ss, cano ya .vi:. 
mas, solapo hasta cierto punto el. rearme a1eman sin embai 
go sus protestas estaban dirigidas _a1 expansionismo a1e
mEln, sobre todo temian por Austria... Por su perta 1os i~ 
1ianos aun pezmanec:f.an de1 lado f'rancc-ingl.Ss, también ~e 
opon:ian aJ. c:racimiento militar y geogref'ico _de Al.emania, 

f·ti:tl.e~~sto e les potencias :radoblando su lengu~ 
je pacif'":i:s~:habl.O d3 1o irraciQ1a1 d3 1a guerra, d3 1a 

. justicia·: y_' concrl.encia internacionaJ.es. Hizo consid3raci~ 
nes respecto a J.o mal. que hab:ia sido tratada Alemania d.r
rente J.a posguerra., pero, a pesar d3 todo, el FBich mant!:_ 
nia su disposición ce cooperar en el establecimiento d3 -
un fuerte sistema eu rcpeo de seguridad. 03jó muy .. en claro 
que Alemania no estaba dispuesta a entrar en un sistema -
multi1·aterel d3 aJ.ianzas y pactos ya qua estos sello e>tte!l 
mr:ian J.a guerra a toda· el cont:inente, en su 1uE¡ar, el -
A3ich estaba dispuesto a f'innar tratados bilaterel.es con_ 
tocios sus vecinos. 

Val.viendo a 1as rel.aciones Jinglo-el.emanas, f'ue idea_ 
de tocia J.a vid3. para Hitler entablar estrechas rel.ecicnes 
r.".I,.., e1 gol-Jierno d3 J.a Isla, <::l. obstétcu1o para J.a a1ianza 
f'ue siempre la pal.:f.tica ccnt:inentaJ. d3l. equilibrio de po
der pract:icada por Gran Bretaña. A esta no 1e convenia,-
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por propia seguridad, que la Europa Continental estuviere. 
dOTiinada por una sóla potencia, ni siquiera estaba dis
puesta a consentir en la implantación hegemónica de una -
potencia centroeuropea, Alemania en cambio pensaba que -
seria ventajoso para las dos partes el establecimiento efe 

un sólo poder en Europa Central. Sin embargo, a pesar de 
algunas dudes en la opinión pública, ningdn gobierno in
glés estuvo dispuesto a aceptar tales condiciones, 

Eh las relacionas itaJ.o~emanas, el acercamiento e!2. 
tre los dos re~entes totalitarios se habia encontrado -
con algunos obstáculos como las ambiciones italianas so-
bre el Danubio y la exigencia cl8 la independencia de hls
tria, Sin embargo, M.Jssolini, posibJ.emente preocupado -
por el expansionismo alemán y esperanzado de sacar buen -
partido de los t:emores franco-.ingleses respecto al pode
rio alemán, se aventuró a realizar un acercamiento con el 
régimen nazi. 

Asi como para los franceses el mayor de sus peligros 
lo representaba el Feich eleman, a los ingleses les prea
cupaba el fascismo italiano, por eso cuando en octubre e~ 
telJ.ó el conflicto entre Italia y Abisina, los ingleses -
se distanciaron sensiblemente del gobierno italiano a~ 
bando de tajo con la posibil.idad de crear un frente con~ 
tra el predecitil.e avance del nazismo. Este conflic.to en~ 
tre Italia y las potencias occioontales fue de vital im
portancia para Alemania cuyo gobierno ya cabilaba 'acerca_ 
de los resulta dos d3 la guerra fascista contra Abisina: -· 
si Italia se elzaba con el triunfo, su posición se conso
lide.ria, haciendo atractiva una posit:ile alianza ital~e 
mana.. Si perd:ta, tamb:ién Alemania se beneficiarla debid; 
al natural debilitamiento d3 la barrera suriana a le ex
pansión del Feich, Esta serie de condicj.ones fueron el -
caldo de a..iltivo que desarrolló el surgimiento del Eje -
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83rl in-Rema. 

5.3.4 1936. 

EL primer acontecimiento in~rnacimal d3 relevancia 
en 1936 fué, el d:ta 27 d3 febrera, la aceptación de la -=a 

suscripción d3 la Alianza Frenc0-sovi~tice por parte c:El 
gobierno francés, en la Cámare oo Diputados se dieron 353 
votos a favor por 164 en c0'1tra. La contestación por par 
te del Reich fue alarmante para muchos, se dio la orcen -
pare que avanzaren las tropas de la Aeichswehr hacia la -
zona desmilitarizada c:El Rin, la preparación de este ac°'2. 
tec:imiento venia desde mediados oo 1935, precisamente - -
cuando se comenzó a negociar la alianza franca-soviética. 
Cont?l3. los pronósticos del al to mando alemE!.n los france--.
ses no hicieron movilización alguna. 

Al parecer, si los frencesas, aliados con polacos y_ 

checos, se hubien:in cecidido a actuar, a Alemania no le -
hubiere. quedado otro recurso mE!.s que retroced3r vergQIZD
samente; sin embargo nada paso y la recupereciOn ce la z~ 
na desmilitarizada del Rin sólo ev:idenciO lo exitoso de 

la diplcmacia hitlerista. Francia, al perder la altima -
garanti.a seria de un eventual ataque aleman, acusó una 
creciente debilidad en la posición cefensiva que hab:ta -
apuntalado a partir ce 1918. 

El primer gobierno en preocuparse ante el cesarrollo 
de los acontecimientos fue el austriaco. EL cesquebraja
miento de la asociación de intereses antigermanos. entre -
Inglaterra, Francia e Italia pon:ta en grave peligro su s~ 
beran:ta. Las presiones nazis !Ésde el ex.terior y la con§_ 
tante actividad ce Papen, ministro nazi en Viena, i;Eisde -
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el interior., ten1an ].a consigna d8 provocar el Anschluss_ 
pac:1fica y rápidamente. Aun d_irante e]. primer semestre -
de 1936 el D..lce ital:iana estaba dispuesto a defenoor la -
soberan1a austriaca, esto motivó a Schuchningg, canciJ.J.er 
austr·:iaco, a aceptar la firma de un tratado austro-alemen 
( 11 oo junic de 1936 ), mediante el cual se rBconocia, por 
parte d=ll Reich, la plena soberania austriaca, asimismo -
prometí.a la no intervención y el n=-.conocimiento de P..us-- -
tria cono estado alemán coi; pJ.ena libertad para relacio
narse con ItaJ.ia y 1-Llngria, Como en el caso polaco, la -
f:i.rma del convenio aparentEmE:n-te equilibraba las relacio
nes entre los das estados; pero dicho convenio realmente_ 
fue el primer paso firme de los al.emanes para apoderer.·se_ 
d3 flustria, O? hecho también era la apertura de rclac:i.o
nes más estrechas entre Alsmania e Ita1.ia, 

La guerra civil española fue otro ·factor de importa!:!. 
cia para la cm sol idación rel proceso expansivo alemán. -
Para el. gobierno f'rancés la cuestión no tenia vuelta de -
hoja ya que de triun'far la revolución f'renquista en Espa
ña, l=":renc.ia se veria envuelta geogréf'icamente por t:rBs P§:. 
ligrosos enemigos, envuelta po~0 eJ .. f'ascisrno, 

Por otro lado, la guerra civil españole sirvió para_ 
estrecha:r. 1.os lazos en-é:;re Alemania e Italia esta cuestión 
acaloraba mel.s las a'finidades entre los dos regimenes tot!:_ 
litar.ios qua el problema de Ab:isina de]. que TB1ativamente 
Hitler siempre estuvo al margen. "::J. lercer FBich se be
ne\ició ool conflicto (español) desde una doble perspect3:. 
va~ En este ensayo general de la futura guerra aperecie
rol"! nuevas posibilidades de oospliegue militar y politi
co. Sobre todo, la .estrecha cooperación con ItaJ.ia, base 
ce los planes de Hitler, adquirió ahora formas muy concre 
tas, alcanzando su punto culminante con la creación cal : 
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eje 83r11n-Roma." (24) 

A partir del mes de septiembre comenzo a regístrarse 
una serie de intercambios dip1ometicos entre el Asich e = 

Italia. Se rea1izaba asi una re las dos grandes alianzas 
que Hit:l.er siempre tuvo en mente. L.a otra, con Ir-iglate~ 

rra, parecia estar cada vez mas distante. No obstante, = 

Hitler no reparaba en el ndmero de intentos y una vez mes, 
ahora por conducto c:S R ibbBntrop, se truscó el tar. ansiado 
acercamientc. La nueva argumentación de Hitler era 1a n~ 
cesidad de const:itui:r un sól.ido bloque europeo contra el 

comunismo soviético; de ésta suerte era necesario fortal~ 
cer 1a posición de Alemania en e1 CEntro d5 Ei.Jropa para = 

bloquear 1a amenaza bolehevique que representaba _para el_ 
nacionalsocialismo la esclavitud y la subcultura. Al mis 
mo t:iempo que sucedia ésto, Ribbentrop también pactaba ~ 
con el Japcn el •Jlnticomitem • que significaba el t'rBno ~ 
oriental al canunismo. Asi, segun el esquema nazi, tenia, 
Japón por e1 Oriente, Alemania por el centro europeo e ~ 
ItaJ.ia por el sur, bloqueados lc::is caminos e1 expansicnis= 
mo comunista la UniCn Soviética. 

1-!3.cia el mes c:E agosto, la economia alemana fue - ~ 
reorientada con el llamado Plan de .1?-Jatro Años, al f'rente 
de1 cual fue puesto i-enr•ann Goering, El re.arme y 1a mi1i 
tarizacion estaban ya encarrerados,_ . restaba ahora crear = 
las condiciones para 1a guerra: ". • • es necesario agregar 
que el factor más importante que determino en Alemania 1a 
recuperación de confianza y de fé fue la sensación oo po
derio (militar), o sea una fé y una confianza r~novadas -
en •1a trascendente misión alemana' y trad.Jcidas en un n!::. 
cicnalismo cada vez mes agresivo que para nada tomaba en_ 
cuenta 1os derechos c:E las oornS.s naciones. La psicologia 
del nazismo, no menos que 1a economia nazi, era una psic~ 
1og1a de preparación para 1a guerra. Los continuos ~xi-
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tos obtenidos en ambos campos c:Ependian del mantenimiento 
ci3 un espi:ritu nacionaJ. y d31 desarrollo de un esfuerzo -
tambíén nacional que al f"in dabian encontrar expresic'.ln en 
el desencadenamiento de una acción agresiva. La guerra,
la t'e en la violencia y en el derBcho del mé'l.s fuerte no ~ 
representaban la corrupción de los principios nazis, sino 
que ere.n su esencia." (25) 

5.3,5 1937, 

El año de 1937 f'ue continuación del pr·oceso de cóns~ 
lidacien exterior del regimen nazi, Ahora el Fuhrer se -
encontraba mucho mé'l.s conf'iado; el ~xito del rearme, de la 
polil:ica econánica pare el rearme, la recuperación del -
Rin, los logros diplomé'l.ti.cos y el gran apoyo popular que_ 
se habia granjeado, no sin algunos problemas de oposición,. 
eran bases sóJ. idas sobre las que se podia ·seguir actuando~ 

Las relaciones amistosas con Italia se reafirmaron,
pulie:r.dose las cuestiones referentes a Tnglater.re y Pu~ 
tria. EL eminente fracaso c¡ue tuvieron las dos dictad.J~ 
ras en su acercamiento con la Gran Bretaña se convirtió -
en punto de afinidad. La no concordancia entre los inte
reses angl.°'=BJ.emanes, motivó a M.lssa1ini para integrarse_ 
(el 6 d3 noviembre) al pacta Anticom:itern firmado un año_ 
antes por Japón y Alemania. Par otro lado, c:bering fue -
el encargado, desoo el mes de enero, para ar•regl.ar el - -
asunta austriaco con los fascistas italianas, Punque en 
un principio el D.lce se habia mostrado receloso a aceptar 
el Aschluss, para el mes .d3 abril, el canciller austria..;.... 
co, Schuschnigg, en visita oficial a Venecia, pudo perca.:.. 
tarse del cemb:i.o en el estado d3 é'l.nimo italiano, ahora se 
le aconsejaba atender' las demandas d3l Convenio con Alem!::. 
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nia, garantizandosele la integridad austria.cEl. bajo los li 
neamientos pl.anteados por el eje 83rl.1n-Roma. 

La culminac:iOn c:El aprox-lmarrdento :italo..aleman fue = 

la invitación hecha El.1-. ()..Ice para que \dsitara Alemania en 
el mes d3 septiembre. En el Feich, ·todo fue cuidadosarr1e!l 
te preparado para impresionar a M.lssolini; en M:.m!ch asi.:!_ 
tió a un desfile d3 tropas SS; en Wecklenburgo se reáJ..izO 
una exhibición c:El poc:Eria militar; en F..ssen fue llevado_ 
a observar el progresa ind.lstrial oo las fábricas Krupp,
finalmente, en EErlin, fue testigo de una Concent:reción -
multitudinaria. Todo ello surtió el efecto c:Eseado y M.1-
ssolini se encontraba a su regreso a Italia dispuesto a ~ 
negociar cualquier cosa con el gobierno c:El Reich. 

Por su parte el gobierno polaco, desconfiando de las 
9buenas intenciones• que tanto pregonaba Hitler y d3 los_ 
accntecimientos que a ojos d31 mundo se estaban desarr~ 
l.l.ando, decidió estrechar· sus v:lna .. .üos con Francia, pero_ 
al mismo tiempo se aproximaba a Alemania para reforzar de 

al.gun modo su táctica de neutralidad. El Reich, ante la_ 
actitud de Pcil.onia, procuro tranquilizarla, expresando -
que su dnico inter:tes estribaba en respetar los derechos_ 
de ese pa:1s. Ratificó cl d:lseo alemc1n c:E mantener una Po 
lonia fuerte que no tuviera problemas para defenrerse ce_ 
los soviéticos,. prueba re el.lo ere. el hecho re que Alema
nia no objetaba para nada, al. menos en apariencia, la - -
alianza francopolaca. 

Eh abril de 1937, Bilgica c:Eclaró su neutralidad po-
11tica, este fue otro d.lrc gal.pe al. sistema de seguridad_ 
europeo, Francia e Inglaterra se encontraban, otra vez, -
en d3sventaja para llegar e un acuerdo can Hitler. En el. 
mes de maya, N3ville Chamberlain asumia 1.a cartera oo Pri 
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mer Ministro inglés en sustitución de Stanley Bildwin, es 
ta situación avivó el énimo de aquellos que aun confiaba; 
en un arreglo con el Fuhrer y con el O.lee. Sin ernbarGn,= 
Chamberlain, como muchos gobernant;es occidentales, no se 
hacia a la irea de que la Alemania de 1937 estaba muy lS: 
jos de ser una naci.ón débil, ahora aoomás de fuerte era = 

agresiva, capaz y dispuesta de encender la chispa bélica 
·en cualquier momento, 

A estas alturas se hac:ta necesario para Al~rnanía la_ 
btlsqueda del famoso espacio ·vitaJ. hac:ta el este. Esta lu 
cha por el espacie vital no seria llevada sino a riesgo ~ 
de ¡:::onflicto, es cECir, habia que prepararse para la gue= 
rra. Pensando ce esta manera e:l. Reich tenia a la vista a 
.dos enemigos tre.dicionales, Inglaterl'.13 y Francia, consi~ 
raba que ambas naciones estaban cebilitaclas, una por. su = 

desintegración colonial y la otra por divisiones iooológ.!_ 
cas internas, la cierto es que ].as dos deseaban la penna
nencia favorable que se hab:tan proaJrado en el periodo de 
la posguerra. 

Eegctn el. diagnóstico hitlerista la guerra ere. inevi
table·, pero los años de auge militar para el Raich ser1a_ 
entre 1943 y 1945. Eh palabras del mismo 1-li. tler: "EL mo-
mento que nosotros deber:tamos necesariamente tomar la - -
ofensiva no debe ser el per1.~do en que el resto del mundo 
se prepare pare la cefensa... Solamente una cosa es evi
dente: que no paremos seguir esperando, Si yo viviese -
aun, mi resolución inalterable es resolver el problema -
del espacio vital para Alemania en 1943--1945 a lo más tar 
de·~" (26) Otros momentos favorables para el ataque seri;n 
primero, cuando la agudización re los conflictos socihles 
en Francia lo lleven a una si-b..lac::ión de debilidad en su -
posición internacional y, segundo, el adven:imiento de un 
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conflicto tr~part:ita, Francia, JtaJ_ja e Inglaterra en el_ 
IV'editerréneo, CE cuaJ.quier modo, e]. primer movimiento en 
el terreno practico seria la in-vasión a Austria y Checos
lovaquia, lo que significar·ia además de un logro militar 
y diplQTlático, un import.ante beneficio económico para el 
Reich. 

5.3.6 1938, 

En este año el Nacionalsocialismo consj guia sus más 
significativas victorias en el terreno diplomático. DJ

re.nte 1938 se cristalizaron muchos de los objetivos que -
los alemanes buscaban desde el fin de la primera guerra.
Otra de las carecter:isticas del año fue la c:onstante pug
na entre los generales del Peich y Hitler causada, princ! 
paJ.mente, por los resorbitados propósitos belicistas cE ~ 

~ste. S3gi.:ln el aJ. to mando militar aJ.emén, Alemania no se 
encontraba lo suficientemente preparada pare la guerra -== 
que Hitler provocaba a cada momento, esta situación aes.-... 
rreó la destitución de l\l3urath en el ministerio de Asun~ 

tos Exterjores, en su lugar fue nombrado e]. servicial -
Ribben·trop, WaJ.ther Funk f'ue depuesto del Min:isterio áa = 
Econom:ta, - Goering se hizo cargo áa esa cartera. Por su = 

parte la casta militar paulatinamente fue perdiendo la ª!::!. 
tonomia reJ.ativa qua tenia al comienzo del ~gimen nazi,
hacia 1938 todo el si.stema mil:itar dependia casi absolut~ 
mente de un sclo hombre: Hitler. Los generales alemanes 
tenian una perspectiva cont:::-eria a t:odo aquello que el ~ 
Fuhrer habia real izado en materia de r13laciones exterio
res, repudiaban el pacto con Polonia y las relac:iones - -
amistosas con Italia, veian como indtil la aJ.ianza con Ja 

_pcn, no tenian nada en contra de la Lhion Sovi~tica y Chi 
'na, les aterraba el pacto franco ruso ya que, en caso de 
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guerra, ten:tan que enfrentar una lucha en dos frentes y -

por experiencia sabian que esa fórmula ere letal pare Al~ 
mania, respetaban la maquinaria mil:itar francesa tanto o 
más que los birtánicos, por si todo esto fuera poco, en el 
interior, les desagradaba sobremane1a la ingerencia que -
la SS hacia en asuntos militares a causa de la introdUc
ciOn e intensificación.dal servicio militar obligatorio.
Los puntos d3 coincidancia brillaban por su ausencia, lo 
que distanciaba cada vez más a la cdpula milita1· de las 
dacisiones en Alemania, 

[8sd3 que se firmó el pact:o austro-alemán en 1936, -
las relaciones entre los dos estados parecian ir por cau
ces normales, sin embargo en febrero de 1938 comenzar~n a 
Il3gistrarse cambios sensibles en dicha relación, Lho de_ 

los hechos que marcó el cambio que cQ'T1enzaba a gestarse -
fue la notificación, el 4 de febrero, da la destitución -
da Papen al cargo d3 embajador especial en Viena. Por -
otro lado, en enero se hab:1.an descubierto documentos se
cretos d3l Partido Nazi austriaco entre los que aparecian 
algunos planes de insurrección, Ante tal descubrimiento, 
el Primer M:inistro austriaco, Schuschnigg, comenzó a mos
trar inquietuóss y ósseos de entrevistarse c.on Hitler a -
fin d3 evitar cualquier actividad c:Esestabilizadora· y soE_ 
presiva para su gobierno, Por concilcto de Papen, se arr~ 
glO para el 12 de febrero la entrevista Hitler-Schusch- -
nigg para vapuntalar 1 las relaciones entre ambos paises, 

81 el encuentro de los. dos cancilleres, Hitler fue -
tajante, o Austria aceptaba las condiciones que intentaba 
imponerle Alemania, o todo se arreglar:ta por la fuerza PE!_ 
siblemente sin la inte:ruención d3 Francia~ Inglaterra o_ 
Italia,. Papen y Ribbentrop fueren los encargados de dar_ 
a conocer el exorbitante pliego petitorio en el que se ~ 
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exig-.ta reconocimiento constitucional al partido nazi aus
triaco que hasta entonces habia actuado en la clandestini 
dad; también se :incluia el nQ'Tlbramiento del criptonazi, ~ 
83yes-.lhquart, como ministro del Interior en Austria; = -
amnistia para los reos, ·funcionar·ios y oficiales nazis ~ 

que hubieran sido encarcelados o dest:ituidos; el sistema = 

ecD!10mico austriaco seria asimilado por Alemania, siendo_ 
nombrado ministro de Hacienda Fischbeek, otro eminente n~ 
zi. Ante las amenaz.as y la soledad que le invadia, Schu.:!, 
chnigg tuvo que aceptar las condiciones que fueron wmpli 
das al pie de la letra, lo que se tradujo en una pérdida_ 
de control por parte del gobierno austriaco en sus pro- -
pías cuestiones politicas. &ltonces lo que mas preoa.ipa
ba al gobierno oo EErlin era le reacción italiana al in~ 
tervenjr en Austria, ante el problema Hitler salió al pa
so esgrimiendo argumentos nacionalistas, la justificación 
de la acción militar ante l\i\.Jscolini fue la siguiente: 
"Considero éste paso dnicamente como una medü:la de cefen= 
sa nacional por parte de Alemania .• , Usted, Excelencia, -
no podria actuar ce otro modo en el caso de estar en jue
go el oostino ce los italianos." (27) 

El 11 de marzo, la \!.ehrmacht alemana estaba ya en la 
frontera Salaburgo habiendo cortado el sistema ferrovia
rio entre las dos naciones, B::ering orc:Enó la inmediata_ 
dimisión ce Schsningg y el nanbramiento ce E'eyss-Inquart_ 
en su lugar, a lo primerc accedió el gobierno, a lo segu!J_ 
do el presidente austriaco, Wil helm Miklas, se nego rotu!}_ 
damente,. 03 todas maneras E'eyss-Jhquart fue técnicamente 
nO'llbrado por 83rlin. En la madrugada del 12 ce marzo las 
tropas alemanas procedian a invadir Austria. Por la tar
ce, Hitler daba a ccnocer pdblicamente los motivos de tal 
acc:iOn, el principal, la necesidad de acudir en auxilio -
de los 1 he:mianos alemanes' en c:Esgracia, bajo un ragimen_ 
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en el. que imperaba la anarquia. U:1 oia 0t:i:;;pu1:1::; H.i..i:J..r:;r -
arribó a Li.nz en dende 'fue ca1urosamente :recibido por J.e_ 
nuched.Jmbre. Ese mismo die se daba a conocer una nueve -
J.ey que cal.acaba a Austria como une provincia da1 Reich,
"Si el. desarrol.l.L tl31 nazismo en Alemania enfrió l.os en~ 
sisamos austriacos en favor ci3l Aschl.uss, la fuerza ci3 -
atracción d:li sentim:i.ento, dsl. idioma y d3 la historia, -
reforzada por J.as ventajas material.es que ofrecí.a el en
trar a f>oriliar parte ds una gran potencia, bastó para que_ 
J.a desapa.riciOn de les barreras aduaneras y l.a entrada ci3 

J.as tropas el.emanes, enguirnaldadas ds flores, ·fuesen - -
acc:ntecimientos acogidos con autentica cord:ial.iéad ... " (28) 

03 esta manera vemos cono el sentimiento nac:i.01a1is
ta de gran parte ·de la población austriaca no sOl.o al.len!:_ 
ba J.a :integración austriaca a1 Peich alemán, sino que l.o 
ci3seabBn y lo pranovien decididamente . ." 1-ti.tl.er contaba _:: 
as1 con gran apoyo popular, interior y exterior, para re!:_ 
lizar sus proyectos expansionistas. Sin embargo, pronto_ 
quedaron cissengañc.dos l.os pangennanistas austriacos acer
ca de J.a integraci~ austro-alemana cuando el Estado aus
triaco fUe absorbido literal.mente por la maquinaria nazi. 

parece ser que para toda 8.Jropa era evicente que el_ 
si.guients paso expansivo dsl. Faich :iba dirigido hacia Die 
coslovaeJJia. Los franceses, p·osiblemante aun sorprendi_: 
dos por lo acontecido en Austria, ratificat'O"l su apoyo a 
los checos·: Ul Gran 8l'e~a se negó a asegure.1~ su ayuda: 
e. la a:l.ianza f'xenc:o-checa,. Por su parte los soviéticos -
l:JJB se encontraban sumamente preocupados por la si tuaciOrl 
no encontraban eco a su petici~ ds formar un -frente, in
c1.u:1d!ls Fi;ancie, Italia e Inglaterra, !in contra. cSl. avan
ce l!llem4n, 
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Ante e1 desconcierto y la dssuniOn, Alemania se en-
cant-raba en inmejorabl.s pasici.ór., co,1 el Aschl.uss adqui
rieror. fc·rtalez.a mili t:ar y scaru'.mica que se vio apoyada __ 
por la tibieza de1 rBsta re los paises europeos, las pos.!, 
bilj_dst:Es de elxita para Aleman:ia parec:tan abrirse inf'ini
tamente. 

El pretexto mE!s :inmediato que podemos enco-itrer en -
la acción alemana contra Checoslovaquia es la existencia 
d3 ur-ia minarla de aproximadan•;:.nte tx:-es mil1c.r,es y cuarta_ 
de aiamanes en e1 territorio sucete. OJrante toda e1 pe
riodo da Weimar y lo que iba d81 d001inia nazi, f'ue epa- -
riencia generalmente aceptada que el gobierno alemán silla 
deseaba un trato más justo, en e1 peor d3 los casos, pare. 
esa minoria da alemanes; manejando adacuadamente esa idea 
Hitler logro conf'undir a la opiniOn pllblica, oru1tando -
sus afanes expansionistas tras el .argumento da integre- -
ciOn d3 los conacionales alemanes, Fesu1 ta necesario m8!2 
cionar que el régimen nazi llevaba algun tiempo apoyando 
financieramente a dos partidos pol:tticos cheaJs; el nazi_ 
Y e1 d3 los sudstes. Estos se encargaran da provocar, -

. oont;ro ce Checoslovaquia, un ambiente hóst:il al gobierTlo_ 
pranovienda todo tipo re actividadas pangermanas. 

Mientras tanto, en 83r11n, se hacian los preparati
vos militares para emprendar la acción militar en contra_ 
d31 pa:ts vecino, en ell.os se cansid3raban cono aliados a_ 
l-t.lngr:ta y Pol.onia gue también ten:tan puestos los ojos en_ 
territorios checos, Pero el 20 de meya se ll3gistró un -
acontecimiento, hasta cierto pu~to imprevisto, que mocti.f!, 
co sustancia:lmente ·1a situi;s.ci~. Qiecoslovaquia anta J.a 
evidente amenaza que repreaentaban los Bl.eme.ries, dacidia: 
ro:; '3fllprender una movilización militar def'erisiva: Esto -
crispó los nervios de británicos y f'rariceses que juzgaron 
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como impertinente y peligrosa la acción checa, Esto bas= 
to d3 prEtexto a los alemanes para que el dla· 23 declara... 
ran que consid3 raba., al gobierno de Praga cono agresor = 
s:!n motivos pues 83rl in abrigaba sent:i1n:i Pritos amist:osos -, 
hacia sus vet.:i:-:<.Js, Pero en realidad lo que habla sucedí= 
do es que la maniobra checa habla hecho rFt:roceder a los_ 
alemanes. Para ellos esto signl'fícó ur·,a humJJ.laci011 que __ 
-t.ard:; o t:emprano tenían que hacE;r pagar a los audaces ch.!::, 
cos, por ello, inmediatament:e se dio la orden al alto man 
do alemán para que p:rripara:i:e, a más tardar para el prime
ro de octubre, la invasión a Checoslo"aquia. 

EL ambiente era muy tenso, Gran Bcetaña, Francia y -
Rusia aun titubeaban' acerca de la ayuda a los checos, de_ 

hecho no exist:ta ningun otro punto .re interés comun en t;re 
ellos más que el temor a la guerra, Aunque en Alemania_ 
continuaban los preparativos para la invasión, la mayorla 
de los gene:reles rudaban de la capacidad c:El A3ich para ~ 
soportar una guerra en dos f·rentes, HitJ.er decidió, arrtes 
que cambiar su Metica militar, desprenderse de la colaba 
ración de los militarEs excepticos que sólo hab:tan ínter.;. 

·· ferido en sus proyectos expansi0t1isüas~ 

Eh Paris y en LondrEs la presión de la provocativa .-. 
pol:l:t:Lca exterior alemana provocó que se consirerara una 
en·L-revista con el gobierno del FB.ich a fin de esclarecer_ 
y aliviar la peligrosa sih.Jación. Da es·í:;e modo, . Chamber
lain fue recibido por Hitler el '15 de septiembre, 

lha semana después Chamberlain comunicaba a Hitler 
que el gobierno checo hab:ta aceptado sus preposiciones, 
En un primer momento el Fuhrer af'irmO que en 133r11n ya se 
hab:1a t:omado la decisión de invadir Checoslovaquia por lo 
que las negociaciones ya carecian de sentido, Pero, poco 
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ce·spuEis reconsic:EH'Ó su posiciór, viendo que posiblemerd;e_ 
hao:iendo el manejo aoocuado de .l.as el rcunst:ancías, espe~ 
cialmsnte cel temor d3 las poh,;r¡clas occidentales, podia_ 
lp¡;¡-rar sin muchos prcblen1as, todo aquello que se propusi!::_ 
re, 03 este modo ac:ept;d lo que se le ot'recia, exigió en
tonces que la evacuación de; le zor;él. sude te se reali:<:ara 
a más tardar el primero de octubre, Al rendir cuentas, -
Chamberlain se encont;ró con que ni el gabinete británico, 
ni el gobierno checo acept:aban las condlc:io-ies en que ha
bla sido realizada la ne~ociación, Lo-edres y Peris c:!Eci
dieron esta vez. no retirar su apoyo a O>ecoslovaquia •. 
Francia movilizó su ejEircit:o, lo m:isn:o hizo Inglaterra -
con su f'lota el. di.a 27 de sep+:lembre, Los gobierno alia
dos hicieron sabi=;r a HitJ.er que si Al8menia invadía Che
cos].o~aquia É!sta serla apoyada por fr.anceses, ingleses y_ 

rusos. "Hit:ler se volvió atras, ranunc:ió a su invasión y 

acsptó una ccnf'erencia :internacional, tal vez. persuadido_ 
por M.lsscil.ini, que deseaba evil-ar una guerra generaliza-.. 
da, tal vez debido a la oposició~ c:El mando del ej~rcito_ 
alemél.n a arriesgarse a una guer:r:a con las poten cías occd- . 
dental.es,_ teJ. ve:<: pon:¡ue este riesgo habia llegado a pa~ 
cer :r.ea.l ,. El 28 dE> septiembrB, Hi tJ.e r propuso una confE= 
mncia entre Italia, Francia, Gran Br.-etaña y Alsman:ia. 
Al d:la s:i.guien-te, Chamberla:in, 03ladier, rvtissolini y Hi~ 
tler se rt:unieron en M.Jriich: 11 (29) EJ. 30 ce. septiembre -
se resol.vio 1a partición de Checoslovaquia, 

As:i, en menos da seis meses, Alemania se 1-iab:ia anex~ 
do a Austria y el pais de los sudsms. Resulta claro, ~ 
trospectivamente, que lo pactado en M.lnich sólo f'ue una -
concesión de Hitler, ers cuestión da tiempo para que Ale-
mania destruyere. por completo a Checoslovaquia, E1 dia -
de la invasión militar llegó el 15 cla rnar·z.o da 1939 cuan
do, d3spu~s da que las tropas pisaron .suelo checo, el go-

'· 
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bierno era obligado a finnar la pé~dida de su int:Bpenden
cia y soberania en favor del Aeich. 



289 

CAPITIJLO VI 

LA SE GJNDA GlERRA MUNDIAL 

6. 1 Antecedentes Inmediatos. 

Para el gobierno de Praga la Conferencia de Munich "".' 
siempre fue una violación flagrante a la soberan1.a checa, 
83 daba por hecho que la suerte de su nación estaba sell~ 
da y que tarde o temprano Hi tJ.er concluir1.a la invasión -
a pesar de que en diciembre de 19:38 se hablan firmado los 
pactos germano-checos de pa.;: y de no agresión, "El des
plazamiento de la agresión nacionalsocialista concedió a_ 
las potencias occic:Entales un año de respiro para un rea.:;: 
me tard:to. Sin embal'go, dicho plazo benefició més bien -
al bando al.emén. El perfeccionamiento de las lineas de -
defensa en la frcntera occidental, la mejora oo J.as posi
ciones c:E partida en torno a Bohemia y Moravia y lo elim~ 
nación del peligro de una alianza Este-0,'lste comporto pa
ra Alemania decisivas •Jenta.jas," ( 1) 

Las consecuencias de la farsa de Munich fueron que,
a mediados de mar¿o, so pretsxt.o d2 garantizar la paz en __ 
8.Jropa Oantral, avanzaren las tropas alemanas sobre Che
coslovaquia. Ahora se dejaban ver claramente los objeti
vos imperi.aJ.istas del. Reich. 

El siguiente paso en la expansió-, alemana era Polo-
ni.a, a quien a fines de mar;,:o de 1939 se le 'pidió' adhe
rirse al pacto Ar.-':icomitern o iniciar los preparativos p~ 
ra negociar con Aleman:i.a las cuestiones referent<"s al co
rredor polaco al mar y el problema dP De.nzig, Los térmi
nos en que se planteaba la situación a Polonia eran los 
siguientes: "03.nzig volverla a f'ormar parte de Alemania -



290 

y Alemania contarte con una carretera y un ferrocarr:i.1 de 
carácter extraterritorial que la unirla con la Prusia - -
Oriental a trevé!s del corredor, A Polonia se le darla -
una sal ida garar.tizada en 03nzig ademas de· determinados -
derechos e;xtraterritorlales en dicho lugar, 83 reconoce
rla la frcntera germano=Polaca como definitiva. Polonia 
formarla parte d3l. pacto Anti-Komitern.·" (2) 

03bido al propio óeseo d6 autodet:enninación y a las_ 
garant"ias ofrecidas por parte de Francia e Inglaterra, el 
gob"l.E,mo de Varsovia se negó a las peticiones alemanas·." -
La pos:ición polaca fue terminante, cualquier acción en -
centra de D:tn:;:ig equivaldrla ·"' 1a guerra, El 5 de abril_ 
Alemania respondió que las negociac:iones hablan llegado -
a punto muerto y que no se d:i.scut:lr1a más. Hitler, que -
ya desde el 25 de marzo habla ordenado la elaboraciÓ1 de_ 
planes ce ataque militar a Polonia, pidió que a mas tar~ 
dar para el 10 0 de septiembre estuviera lista la interve!:!_ 
ciOn militar. 

As'planteada la situación, la Gran Br'etaña externo_ 
la necesidad de una alianza que garanf'.izara el respeto a_ 
las decisiones particulares oo cualquier estado europeo.
Los gobiernos francés y soviético aceptarQ"I la iniciativa 
pero Polonia, la mas afectada, temió que cualquier tipo -
de relaciOn con la lhim Soviética fuera interpretada en_ 
83rl1n como una provocación, un ssgundo temor muy bien P!::. 
do haber sido el caer en la esfera de influencia soviéti
ca,. Es evidente, despué!s da todo, que el dnico beneficio 
con ta:L desarrollo de los acontecimientos fue el Aaich -
que, por su parte, busco secretamente un acercamiento coi 
Sta:Lin, debido al riesgo que implicaba la llegada a un -
acuerdo entre éste y las potencias occidentales. 
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"En este estado de cosas comenzaron el 1o. de agosto 
de 1939 en Mosetl las negociaciones militares soviético--... 
británicas, que perdier0'1 todo sentido cuenda d1as mas ~ 
ta_rre. (23 de agosto) se firmaba el pacto gcumano-soviéti
co. • • • Con la :rapidez y carencia re escropulos ca:rect:e
r1stica de los reg_imenes totalitarios, Stalin vcll.\l:ic'l los_ 
ojos al otrv bando. Las negociaciones secretas celebra
das con 1as 'bestias fascistas 1 llegaron rapidamente a un 
resultado. La propaganda nacionalsocialista abandonaba -
ahora al bol chovismo para atacar a las 1 plutoc1ecj as occi 
dentaleo's ··.·" (3) La firma de no agresión entre Alemania y 
la URSS facilitó las cosas para Hitler, ahora menos teme
roso que nunca para enfrentar a occiQe!nte dio la orden p~ 
ra que el dia 26 ss atacara a Polonia. Sin embargo, la -
indecisión ·c1e Italia pare enfrentar la guarra. y la firma_ 
de un pacto de ayuda mutua anglo-polaco hicieron dudar al 
Fuhrer c;uien pospuso el ataqus unos a..iantas dias, y el ')0

0 

de septiembre a las 4 :45 se iniciélba la invasión. Dos 
d1as después Francia e· Jhglaterre. c:!sclareban la guerra a 
Alemania 0 

6 0 2 El. Conflicto. 

A pesa1• de J.os éxitos militares y del bombardeo pro
pagi:;ndistico 1.a r;aciá1 alemana se manten1a, hasta cierto_ 
punto, reacia a la guerra; en este sentido la ideolog1a -
nacionalista adquirid gran valor pare el Feich y sus 90--
bernantes, La idea de unificación y los alcances de la -
_movilización interna, aundadas a la debilidad de la opi
niC:n ptfülica, impireron desde el primer momento la crist~ 
lizaciOn de la oposición a la guerra y al régimen, 

El estado de él.nimo ante la guerra entre los al emanes 

1 
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puec:E ser medido por el constante empeño de Hitler en - -
achacar la culpa a los polacos y la persistencia con la -
que mencionó que la guerra para Alemania estaba motivada_ 
Clnicamente por la necesidad dafensiva, Lha muestre. de e~ 

ta postura es el disa.irso que dicto en el Raichstag al -

iniciarse la guerra: "D .. ne.nte dos dias enteros esperé, ~ 
d3ado; d3 mi gobierno a ver si se dignaba el gob±errm pol~ 
co en enviar o no un plenipotenciario, •• Pero me conocen_ 
mal quienes confundan mi amor a l~ . paz y mí pacíeneia con 
cebilidad e incluso con cobard:ia, ~. En consecuencia, dec.2:. 
d:i. hablar a los polacos en el mismo-lenguaje que Pelonía_ 
ha v~nido empleando haci.a nosotros durante los meses pas~ 
dQs000 Esta noche las tropas regulares polacas hicieron -
fuego . por primen:i. vez contra nuestro territorio, D3sá3 = 
las 5, 45 estamos devol vi en do el fuego y de ahora en a de,,,__, 

lente contestaremos a las bcmbas con las bombas,·" (4) Es 
digno de mención que durante ese d:i.scurso nombró a su su~ 
cesar: G:iering y después de éste a f-Bss. 

El. hecho de que Gran Bretaña y Francia retardaran su 
ultimatum de lguerra dejó entrever su posible t:Ecisión de_ 

no intervenir en la defensa polaca.,. Inglaterra comunicó_ 
al gobierno berl :ínés el 3 de septiembre qU8 si Alemania -
no retiraba sus tropas de suelo polaco a partir d3 las º!2. 
ce d3 la mañana d3 ese mismo dia la declaración d3 guerra 
se daba por sentada. Posiblemente. Hitler dúdó unos mame!:!_ 
tos pero, oospués de todo, el rapido aniquilamiento de -

las fuerzas polacas de resistencia le hizo persistir en -
su actitud. Los mismos soviéticos quedaron sorprendidos 
ante la contunc:Encia del 1 81.itzkrieg• {ataque relámpago f~ 
alemán y, segdn lo acordado en agosto, la URSS comenzó la 
invasiOn a polonia el 17 de septiembrB por· el or1ente. -
En el1 lapso que c:UrO el movimiento los soviéticos reconsi 
c:Eraron los términos :ruso...alemanes de las negociaciones -
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respecto a la partición de Polonia y exigieron que fuera 
incluida en su esfera de :influencia e Lituania, a cambio:::: 
ofrecieron concesiones en Polonia Central a los alemanes. 
03 tal. manera la campaña contra Polonia emprendida por -
los gobiernos totalitarios reporte más beneficios a la ~ 
lhión Soviética que al Reich alemán; indudabl.emente, Hi
tler tuvo que _aceptar de mala gana•ésta renegociaciOn, su 
aceptaciOn1se vio cGndicionada por la intenciór. de evita.::. 
se problemas en el Este mientras se arreglaba o no su si
tuación con las potencias occidentales; por otro lado, -
era Gonveniente contar con,Rusi.a como aliada económica ya 
que era esperado por el gobierno nazi un bloqueo económi.;.. 
co por parte de la Gran Bretaña, 

Posiblemente Hitler pensó que después á9 repartir Po 
lonia con la URSB las potencias aliadas aceptarian, de. 

nuevo, l.os hechos consumados y buscar-ian .por todos los me 
dios· posibles la paz, pera ésta no ll.egó, Por¡ otro lado, 
la facilidad con que la Wshrmacht•se impuso el ejército•
polaoo y las buenas re1:aciones con los rusos alejaron el_ 
deseo de paz en Hitler. Aun asi, Hitler tuvo le audacia_ 
d3 anunciar el 6 cl3 octubre sus esperanzes de conseg-,_¡ir ~ 
la paz·: Sin embargo, asta paz 'propagandística 1 y 'popu
lachera' no ofrBcia cambio alguno sob:re el estado de ca~ 
sas después ce las conquistas alemanas, E.re. obvio que en 
Londres y Paris no se tomarle en ·serie consideración ·esta 
invitación a la paz, Tal si tuaciOn :reafirmó a· Hitler co
mo el Pgran pacifista• ante la opinión pdbl.ica alemana, -
lo que se traducía en la obtención de mas control sobre -
las desorientadas masas de alemanes. El cinismo hitleri~ 
ta no ten:ia limites pn.ieba de ello es que el mismo d:f.a en 
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que proponía la paz. escribió un memorend.tm a su a.ierpo re_ 
altos oficiales en el que en algunas de sus lineas d3c1a :_ 
"El objetivo d3 guerra aleman es el fu un arreglo re cuen
tas militares y definitivo con el Oeste; es d3cir, la d3s
trucción del pO:derio y d3 le capacidad d3 las potencias :º.S. 
cid3ntales para que. nunca mas puedan volver a oponerse a -
le consodilación e.El Estado ,y a los nuevos avances del pu~ 
blo alema.n en Europa." (5) 
1 

Por todo lo anterior estamos en condiciones de efin-
mar que d.lrante el mes d3 septiembre c:Ei.1939 Hitler tuvo,~ 
al menos, tres poc::Brosos motivos para continuar con la gue 
rra: 1·: La ·efectividad c:El ejército alema.n c:E!f!ostrada · plS: 
namente d.lrante el aplastamiento a Polonia; 2, ~a poca c:E
oisión 're lucha mostrada por Gran Bretaña y Franciei; y 3:_ 
Las buenas relaciones que se mantenían con el totalitaris
mo sovi~t1co. f-19.y que mencionar que el viraje que dieron 
las ambiciones bélicas de Alemania hacia el Oeste no hici
eron olvidar re ninguna manera la conquista rel espacio v.:l:, 
tal a costa 1001 Este. 1-13.cia el interior rel Pe :hch . l:ª gue
rra estaba motivada por tres causas importantes, ". • • pare. 
Hitler (como pare. muchos alemanes) la Primera 8.Jerra Mún
dial no habia terminado nunca; la idea del espacio~vital -
no podía realizarse sin una expansión bélica; finalmente,_ 
el sistema totalitJ:irio tenia por> base la comunidad milita!:!. 
te movilizada, que resvja los conflictos internos al e;><te
rior·:,, (6) 

Oespués re constatar la inevitabilidad d3 le gue:rra,
Hitler dispuso las cosas para ganarla. lh primer argumen..;. 
to 'refensivo• re Alemania fue la nesesided de ocupar, no_ 
obstante su neutralidad, a ~gica, Holanda y Luxemburgo -. 
antes que los franceses le¡¡ hicieren' o en su caso, antes de 
que foliTTlaran un 1.frente c:Effensivo l'.lnico, 
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En el interior, el Fuhrer debia convencer a la ofi
cialidad militar opositare: de que era nesesaria la ext:en
siOn ce 1a guerra en occidente, por lo visto algunos mil:!:_ 
tares no estaban muy convencidos ce la superioridad béli
ca alemana, 1-1.Jbo un momento de relativa calma que hizo -
pensar a los generelt:s alemanes que habian hecho entrar -
en razOn a Hitler, pero a finales de octubn:i éste anunció 
que el ~taque contra occidente se realiza:ria el 12 ce no
viembre, Eh este momento se presentó a le casta militar_ 
la disyuntiva de continuar con una cescabelleda empresa -
que tno estaban seguros ce podar finalizax· o derrocar a H,:!:. 
tler mediante un golpe da Estado.. La oposición politice_ 
intentó por varios medios convencer a :\,.os militan:is para_ 
llevar a cabo la cestitución c:El Fuhn:ir, pero nunca lleg~ 
ron a un acuerdo, L.os militares no se ciacidian a actuar_ 
y er. las condiciones d3 la Alemania c:E entonces era impo
sible rea:hizar cualquier movimiento en contra del ragimen 
si no ~ contaba con el apoyo d3 alguna parte del sector_ 
armádo, Lo tlnico que hiGieron los generel!es fue retrasar 
d.Jrante ci.lrante 29 veces el ataque a occicente argumenta!'.!. 
do. cescia el ? de noviembre, dia rel primer retraso, hasta 
el. '!O ·\CE mayo, dia del ataque,' casi siempre razones clim.!:_ 
tolOgicas, 

6,2.· 1 No:ruega Estratégica. 

La econom:ta de guerra alemana d3pend:ia mucho del su
ministro de hierro· proveniente de aiecia, es por esto que 
Noruega ocupaba un lugar importante en la estrategia bél:!:_ 
ca alemana:. 93gtln los calculas c:El ejército, si Inglate
rra se apoderaba de l'b:ruega acemás d3 poner- en peligro el. 
abastecimiento del. metal podrlan militarizar el. 8fi tico_ 
para cortar la movilización ce la flota alemana hacia el_ 
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manía tenia que invadir Noruega. 
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Sa ded.l cia que Ale-

H:lbia dos formas de apod3rerse de ese pa:ts, una era_ 
la promoción d3 un golpe c:E Estado por medio d3J. ministro 
da G.lerra noruego, Quisling, y otro era la acción militar 
dasde ··el. exterior. Cl3spu~s d3 t;asar las posibilidades de 
éxito d3 ambas opciones, Hitler ord3nC a Falkenhorst, a -
mediados re febrero, que ·preparara la ocupación d3 Norue
ga. Posterionnente 1se anunció que el 9 de abril seria· la 
fecha d3 la acción. 

Por su parte el gabinete británico otorgo la aproba
ción pare •que el d:ta 8 d3 ·abril se mandaran ,fuerzas nave.
les y se minan:in las aguas noruegas. A pesar· de algunos_ 
crontratiempos oces~onados por 2as medidas británicas, la_ 
oo..ipaciOn tuvo éxito. "Por suerte para Hitler, su cálculo 
sobre la baza del tiempo salió exacto, y al finali.zi::r el_ 
mes d3 abril sintió suficiente confianza en el resultado_ 
final d3 las operaciones de Noruega como pare señal.ar una 
fecha prcvisional que marcaba la apertura de la campaña -
en el CBste :'la primera semana d3 mayo. L.":J ligero :ret;rei
so d3bido aJ. mal tiempo obligó a cambiar la fecha d3l 8 -
de mayo por la del 10, resolución ésta que puso a Hitler_ 
en un estado ce viva agitación. Pero iba a ser el 1.31 timo 
retrasa~· PorLf'in llego a iniciar la batalla cel i:este en 
el. alba c:Bl 10 d3 mayo de 1940." (7) 

6.2.2 Francia: el Eterno Enemigo. 

El siguiente paso de la violencia nazi se orientaba_ 
hacia la -eterna enemiga, Francia. "El enemigo mlmero uno 
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de Alemania, para Hitler como para la V.Shrmecht, los gra!:!. 
llBs industriales y los junkers, era Francia, La invasión 
e Francia era además, la dnica c.ampaña que podie unir al 
pueblo alemén, e::·:) Luchare. o no Inglaterra, ning¡jn abS:: 
téculo ni amenaza c.ontendrla a Hit'J..er en su designio de· -
humillar a Francia~ Ya la fulminante derrota de le neci
On gala en junio de 1940 unió, en efecto, e le nación ale 
mana·;,, (e) 

El plan original de at:aque a Francia era prS.cticeme!:!. 
te una copie del ataque alemán re 1914, La defensa fran
cesa pronosticaba esto y su posición también era le mis-
ma, Pero uno de los generales alemanes, Fritz Menstein,
propuso innovar el plan que tan obviamente era 'esperado -
por el enemigo, 03 esta manera el ataque contarla con un 
elemento muy favore.tíl.e para la cause alemana, la sorpre-
sa, 

El primer gran golpe fue le destrucción de la t:Efen
sive holandesa y belga, Con inusitada rapidez el ejérci
to alemán penetró. en territorio francés, Al dia siguien

' te de su incursi.On por les Ardenas ( 12 de mayo}, los ale
manes llegaron al ·rlo Masa v, una semana d3spués, encon
traban la salida al mar por le desembocadura del Somn$ .. --

Ante las evidentes pruebas de poderlo militar ale- -
mén, llfussolini abandonó sus temores y dsoidió apoyar a -
Alemania el 10i. de junio i:te "1940, Sin embargo en esta ¡:ir;h_ 
mera fase de la guerra su ayuda fue tarc!ia y prácticamen
te innecesaria ya que el die 5 de ese mes la V.Shrmacht -·-
cruzo el Somme pare continuar en _su avance hacia el sur •. -
"La batalle termino en once d:tes. Los alemanes ocuparon -
Peris el d:ta 14 da junio, y les divisione~ acorazadas -
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avanzaban a toda velocidad hacia el. _ _valle del ROdeno, el_ 
Madite~neo y la ·frontera española. •M01sieur Feynaud d.:!:, 
mitió la noche d31 ,16 de junio, Esa misma noche formo el 
mariscal Peta.in un nuevo gobierno francés, cuyo objetivo_ 
dnico era ·el d3 negociar un armisticio. En menos de seis 
semanas, a partir d3l comienzo re la campaña, Hitler iba_ 
camino d3 Munich a discutir con M.Jssolini las condiciones 
d3 paz que reberlan imponerse a Francia." (9) 

Cl3spués re su fulminante triunfo, Hitler reconsideró 
la posibilidad d3 acercamiento a la Gran Breitaña en térm~ 
nos politi~os, d3spués de todo su interés primario estaba 
en el Este, La guerra en occidente fue pare tomar lo que 
poli.ticamente no habia conseguido, a saber, manos libres 
en Europa Cl3ntrel. Los ingleses nunca aceptarlan esta si 
tuación, 

Por su parte, los italianos no estaban en concicio-
nes de exigir nada. Aunque muchos eran sus aspiraciones_ 
respecto a Francia, Alemania no aceptaria la continuación 
de .una guerra que solo ella habia ganado. Por lo prnnto_ 
lo que mas interesaba al Aeich en estos momentos are cl -
armisticio que fue redactado el 20 -rle junio y finnado el_ 
21 en Canpiegne, 

"Las doctrinas fascistas y nacionalsocialistas de un 
•nuevo orren europeo• ten:tan ahora via libre, Inglaterra 
estaba aislada, los Estados Lhidos no se encontraban pre
parados todavia pa-ra una intervención y la lhiOn Soviéti
ca segu1a esforzandose en mantener la alianza de intere
ses con 03rlin y resarcirse de las pérdidas re la Primera 
13.Jerra llA.lndial con 3:ª ocupación de Polonia Oriental, el -
~tico y 133sarabia, Por su parte, Hitler ya habia pro.
yectado en julio de 1940 su ataque centra Fllsia para la -
p rimave re. próxima , : • " ( 10) 
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Asi pues, en julio de 1940 se llego a consicera1' se
riamente el viraje en el ataque alem~n hacia el Este; sin 
embargo, este movimiento requería que previamente se ase~ 
tara un buen golpe a Inglaterra, EL 16 de julio, ante la 
imposibilidad de negociar con el gobierno da la isla, Hi
tler firmó la orcen de iniciar los preparativos para la -
invasión a la Gran Bretaña, Las generales alemanes se e!J_ 
cargaron da demostrar al Fuhrer lo improbablemente eºxitO.:.. 
so que seria un desembarque en costas inglesas, por lo -
tanto, si na se pod1a llegar por mar habia que hacerlo -=
por 81 aire. El 7 de septierntre se realizó el primer at~ 
que aereo a J.as ciudades inglesas con 626 bombarderos y -
648 cazas, los ataques se sucedieroi hasta el dia 15, pe..:. 
ro el a sal to defin it;ivo nunca se J. ogro debido a la extra
ordinaria resistencia inglesa, 

Otro golpe que intento el Fl3ich antes ci3 atacar a la 
lkliOl Soviética fue extendSr sus manos hacia el Norte de 
Africa, el Oriente Medio y el rlediterr~neo, la acción 11~ 
vada a cabo por los italianos iba encaminada a mellar in
directamente a Inglaterra, al menos para distraer su ate!:!_ 
ción, pero estas operacicnes también fracasaron, 'en parte 
cebido a la poca d;lcisión con 1que el régimen franquista -
apoyó a los alemanes y !?- los italianos, 

EL 22 da junio da 1941 comenzó el ataque a la LhiOn_ 
Soviética en Bilistok (Polonia) y con d3stino e Leningre
do, Mosi::d y Kiev.,i Ese mismo dia, contra los· pronósticos 
hitleristas, Inglaterra se declaraba aliadFt de la UASS." -

El ataque nazi no fue ninguna sorpresa para Stal.in,
pero, a pesar d3 ello, segtln la historia oficial sc:iviéti
ca de la 83guncta BJerra M.mdial, Stalin creyó en Hitler
Y por eso no tomo ias d3bidas pertinencias para sortear -

l. 
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la agresion ·alemana, La penetración fue, cano de costum
bre, repida y efectiva, el ejército rojo practicamente ~ 
sapareciO de la contien-da, Para el 15 de octubre, la 

· W3hrmacht estaba prapanindo el asalto final a Moscd; pero 
a los pocos d:I.as la lluvia y el invierno llegaron a com
plicar las cosas· a los alemanes; el tiempo que se llevó -
el alto mando alem€!.n planeado la invasión valió la rasi~ 
tencia rusa. "En diciembre, el invierno ruso cayó sobre_ 
las fuerzas alemanas que no estaban preparadas pare afro!:!, 
tarlo,. Las fuerzas armadas y los jefes militares rusos -
que habian sobrevivido habían aprendido mucho en esta ca!!) 
paña y, además, se habian visto reforzados por nuevos rB

clutamientos llevados a cabo en la retaguardia y por tro
pas de veteranos provenientes del. U3jano Oriente (que qu~ 
ciaron dispuestos al ser firmado el 13 de abril. un pacta -
soviético-nipón de .no agresión).· El. 5 de diciembre, los_ 
rusos contraatacaran delante de Moscl'.l, Esto supuso el fi 
nal de la guerra rel€!.mpago de Hitler,," (11) -

La sitUaciOn se canplicó para Al.emania dos óias mas 
tarda, cuandc el ? de diciembre, Jap<'..n atacaba a la flota 
norteamericana estacionada en Pearl •l-l:irber y el Eje decl~ 
raba. la guerra a los Estados l.hidos cuyo gobierno al fin_ 
ten:I.a un pretexto ante la opiniOrl pdbl.ica y el Congreso -
para intervenir en el conflicto, 53guramente Hitler con
fiaba en que los japoneses distraerisn la atención de los 
_norteamericanos el tiempo necesario para que Alemania CO!:!, 

siguiera consolidar su posición en Europa; pero no fue ~ 
asi, y el potencial bélico y económico de Estados Uiidos _ 
irrumpió en escena para desequilibrar la balanza en f'avor 
ce. los aliados, 



301 

6.2.3 OJsesión contra F\Jsia. 

EL ataque a RUsia, segdn Hitler, tuvo dos poderosos_ 
motivos, uno, Rusia se estaba preparando para atacar a -
Al.emania y, dos, se estaban llevando a cabo negociaci01es 
anglo-soviéticas en contra del Re:ich. Este par de argu
mentaciones, de ser ciertas, pasaban a segundo plano si -
considare.mo~ la verdadera causa: la expansión alemana h~ 
cia el Este. Por otro lado, es importante señalar que el 
ataque germano fue el punto crltico en el que Hitler per
dió el hilo de la posicion que se hab:ia forjado hasta - -
1939. Gran parte de los éxitos nazis se habian fundado -
en J.a capacidad de'· resarrollar el manejo de las situacio
nes de manera aislada, ahora la guerra se libraba en mul
titud á3 frentes. 

Por su parte en el interior cel Reich, la ireologia_ 
unificadora fomentada irracionalmente contra _judios, frB!::., 
ceses y rusos, á3spu~s cel choque que implicó la darrota_ 
ce :ta Wehnnacnt y el cambio en la situacion, ce dominan
tes a dominados, se convirtió en el.amento negativo para el 
régimen nazi. Todo el apoyo c¡ue brindó J.a población d.J

re.nte la expansión se revirtió en frustración popular; el 
pueblo al.aman a ésta alturas ya no se mostraba tan anim!:_ 
do y E1Umiso como a.landa el avanae sobre Francia,. SJrgie
ron enthices algunas dudas e inconformidades también· den
tro ce la oficialidad; sim ~mbargo, en pocos casos se 11~ 
go a activizar la oposición, esto deb:ido principalmente -
a J...a radical:ización cal terror hitlerista que ant"'l le. am~ 
naza de p~rdida c:E1 control interno se Tecrudec'.!.O más. 

A partir de 1942 se IBgistró un cambio en el trans-
curso da la guerra que influyo de'l:;erminanternente en el re 
sul tado final; O.lrante ~ste año y el siguiente, la aten: 
ción de Alemania se centró en le obsesiva invasión a la -
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L\iiOn Soviética, las conse01encias de esta actitud f'ueron 
el totaJ. descuido ce l.as posiciones obtenidas hasta ento!:!. 
ces en el frente occid3ntal, en eJ. Maditerrrtneo··y en el -
Norte de Africa. Este error tactico, aunado a la pauJ.at:~ 
na recuperación britS.nica y l.a decisiva intervención nor
teamericana en l.a guerra comenzaren a sellar el destino 
del. Reich. 

03sd3 los primeros di.as d3 1942 la V/ehnnacht atacó 
la Crimea prolongandose los ataques hasta la primavera; 
la potencia alemana aun era sobresaliente, la ofensiva -
era tota1; en el. mes de mayt? los alemaoes arribaban a R.I~ 

tov, se dirigían aJ. Caucaso. U, mes c:Espués conenzaba su 
avance hacia Sta1ingrado, a fines de agosto el e.~~:1'.'cito -
:iazi se encontraba en el limite de esa ciudad: " ••• a1 -
abrir Hitler el frente oriental y lanzar· contra la lhiOn_ 
Soviétjca el grueso de los e¡jércitos al.emanes, ceja peli
grosamente d3sguarnecido el occidente. Aqui las c:Efensas 
a1emanas se extendi.an, sin la consistencia necesaria, óá.!:!.' 
ce Noruega al Sur de Francia. Los aliados acumulaban ra
pidamente en la Gran Bretaña soldados y materia1 para la_ 
oF~nsiva que tendrían que d3sencadenar sobre el Continen
te. Comenzaban a llegar a Ingl.aten-a tropas norteameric~ 
nas en gran ntlmero." ( '12) 

Entonces comenzó la RAF en mayo a reaJ.izar bombardeos 
a las ciudades y centros ind.lstrial.es mas importantes de_ 
Alemania; en agosto,. sin ser todavia una invasinn formal., 
l.as tropas aJ..iadas planteaban una oFensiva en el Contine!:!. 
te, Ese mes hab:ian viajado Olurchill. y un representante_ 
americano a Mosct'.I para avisar a Sta1in que los aliados -
mientras no pudieran cootraatacar ele manera d3finitiva a_ 
Al6mania en el Cor1tinente, se ooóicarlan a minar el pode
río nazi en el Maditerraneo y en Africa, medidas estas -
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que en el futuro habrlan de redituar fortaleza a los ali~ 
dos en el campo estratégico. H:icia mediados ce noviem- -
bre, a un mes ce comenzado el ataque bri tS.nico,· Egipto -
fue rBcuperado por los ingleses, en diciembre se recupe~ 
ba una parte del Norte de Africa. A este tiempo las. fue!: 
zas alemanas que atacaba Rusia, sobreestimadas por el ·
Fuhrer, empezaban a ser frenadas por los ejércitos rusos. 
"En los primeros días de noviembre rompieron las tropas -
soviéticas la primera linea d3 las defensas nazis. En el 
Caucaso parec:1a asimismo cambiar la situación. El 20 de 
noviembre los rusos obligaryn al enemigo a retirarse en -
el sector de Ordzkonikidge. En todo el frente ruso se -
iniciaban ya movimientos ofensivos soviéticos. C:: ) EL 
30 fueron rechazados los nazis en el sur de Stalin grado." 
( 13) 

Así se iniciaba la contraofensiva sovi~tica que cul
minarla el 2 de feb:rnr•o da 1943 con la capitulación de -

gran parte del ejé'cito alemán atrapado en StsJ.ingrado, -
Eh el frente africano, como ya dijimos, al comenzar 1943_ 
la situación estaba centre Alemania, los aliados fueron -
paulatinamente consolidando su posición hasta obtener en_ 
mayo la capi tuleciOn del ejército nazi. La exitosa resi.2_ 
tencia :rusá y el triunfo aliado en e1 Norte de Afri.ca mar 
caron el cambio en la carreJ.ación ce fuerzas que fue cef! 
nitivo en la toma de la ofensiva por parte de ilos ejérci
tos aliados. 

6~3 EL Interior del Reich. 

La decacencia de la política expansionista de Alema
nia se tradJjo en el recrucacimiento de la presión ideal~ 
gice nazi en el interior del Paich, esto acarreo la inte!:!_ 
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sificac:icn del conflicto entre el colaboracionismo y la -
resistencia a continuar ccn la locura nazi, Como sabemos. 
para el nacionalsocialismo exist:ta una· conexión directa -
entre el bolchevismo y el semitismo, y la guerra contra -
Rusia dio pauta pare incrBmentar el aniquilamiento de ju
d:!os y prisioneras de guerra. "A partir cal mes de sep
tiembrB de 1941, comenza1on las ejecÚciones de judíos en_ 
las cámaras de gas, especialmente en Auschwitz. Desde el 
20 de enero de '1942, existe la base de J.a orden del 
Fuhrer, que prevs 1la sbl.ucicn final del problema jud:t.ol." 
En +:odas los paises ocupadas por Alemania de las SS, en
viandoseles a la Europa Oriental, con el objeto de aniqu.!_ 
larlos mediante gases asfixiantes en campos de exterminio 
instalados al efecto. Estas terrarificos procedimientos_ 
fueran aplicadas hasta 1944 a cinco millones y medio de -
judios, que resultaron victimas de los mismos"." ('14) 

Pero tambiSn con el cambio en la situaciOn bSlipa se 
nublaba el promisorio futuro que el Fuhrer habia pronost.!, 
cado para Alemania. El mito del •superhombre ario', a p~ 
sar de la neoedad nacionalsocialista, ccmenzaba a resque
braDarse; los hechos registrados a finales dz 1942 panian 
en d..lda la tan me,,tacla ~perioridad racial, natural. y pr.§_ 
c:Estinada de los alemanes. La idea de la 'Gran Alemania•, 
nación SUF?13rior al resto, se desvanecía ante los hechos -
rBCiente_s. La mejor raza, la naciOn mél.s vigorosa, el ré
gimen restinado .. a unificar a los germanos por la gloria -

misma de ser alemanes, comenzaba a dar s:tntomas de inesta
bilidad. 

1-19.sta entonces la oposicion inte?Tla se hab:ta visto -
muy diezmada por los triunfos contundsntes del expansio-.
nismo nazi, los triunfos en Polonia y, sob1s todo, en Fia2. 
cia casi hicieron cesaparecer los focos de resis·tencia 
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tanto aJ. ~gimen como a la guerra. Por otro lado, hay -
que •considerar también que, aun en las derrotas, la id3o-
1ogia nacionalista jugo un papel de importancia; por eje!!!. 
p1o, cuando la RAF intensificó los ataques aéreos a las -
ciudades alemanas, el doctor Goebbe.l.s desato una campaña_ 

·publicitaria argumentando el deseo aliado de destruir los 
•vé:JJ.ores cul turaJ.es d3 la :raza superior, así, hasta en el_ 
fracaso, la id3o1ogia nacionalsocialista encontró elemen
tos importantes d3 movilización emocional. 

81 relaciOn a la oposición y el pensamiento patriot,!_ 
co, Bracher lo ilustra de l.a siguiente manera: "La guerra 
beneficio y complico en la misma medida la causa d3 la -
oposiciór.i. por una parte, cada vez resulto mas dificil -
separar el binomio nacionalsocialismo.Al.emania: el patriE!_ 
tismo pesaba mas que los es~:nlpul.os .frente al régimen; a_ 
todo esto hay que añadir la mayor reglamentación y contrcil. 
que c01¡porta la guerra, asi como la lógica fatiga d3 los_ 
humanos. Por otra parte, la guerra comportaba, sin emba!: 
go, mayor improvisación y pragmatismo, encerraba ciertas_ 
tendencias al alivio y apertura d3 estructuras tanto en -
lo civil como en lo militar, todo lo a.ia:I: favorecía la º!: 
ganizaciOn y extensión de la resistencia. Ante todo, au
mentaba d3 la noche a la mañana el peso del ejército que, 
pese a sus anteriores fracasos, habia logrado mantener -
cierta distancia frente al. partido y, sc:bre todo, frente_ 
a la ss. " e 15) 

s.·.3. 1 La oposición. 

Ante todo hay que tener presente que dentro de un ~ 
gimen 'basado principalmente en practicas terroristas la -
oposición tuvo mucho que repudiar, pero muy poco pu'do he-



306 

cer, ademas el. c:::l.:ima idealOgico scbre el que se tsn::ta que 
:imponer era muy influyente, realmente hab:ta pocos alema
nes que superando, por un lado, el miedo a l.a represión -
y, por otro, la absorbente propaganda, se <:Eaicaron a p~ 
síonar a los dirigentes y a 1.a pol::ttica nazi, 

La oposición conservadora se concentró alrededor de 
aJ.gunos personajes que hab:ian militado en el Partido G3r
mano Nacionell., entre .. los mas destacados figuraban Carl 
O:lercel.er, ':ll-1rich 1-a.ssel, 1.JJdwin 83ck, Josef Mul.ler y .-_ 
1-a.nss Oster. 

D.Jrante el primer año de la. guerra, este grupo opas!_ 
tor estableció aJ.gunos contactos con e1 exterior 1.1.egand~ 
se a hablar' d3 un apbyo occidental pa:re derrocar a rngimen 
nazi; sin embargo, 1.a inrecisión ce 1.a casta mil:i.tar a -
dar un gcil.pe ce Estado enf'riO tal relación; ademas, para_ 
los militares, 1.a inteIVenc::ión da Los enemigos occidenta
les .en la cuestión 1.es hacia pensar en una traicion a l.a _ 
patria, asi., este sentimiento patriótico abstarulizC l.os_ 
intentos reoolces de 1.evantamiento; este ~actor también -
val.e pa:r-s las C;apas populares da Al.eman!a que, sobre todo 
oospu~s de1 triunf'o sobre los -franceses, sent::tan que o..16±_ 
quier acción en contra ~l gobierno equival::ta a sabotear_ 
los intereses nacionales, Otro factor que hay que tener_ 
en cuenta es la propia concepción que ten::ta este grupo ds 

la 'Gran Aléman:ia 1 y que, a fin ds cuentas influyó def:in:!:, 
tivamente en la consecusión oo sus objetivos. Bracher cf! 
ce: "G:ierdeler, 83ck, 1--essell y Popitz partian casi con -
absalu·ta naturalidad de la posición oo Alemania en el mu!l 
do, d3 su papel hegemóniéo en 8.Jropa, de la -f:irme;:za de -
l.as_ fronteras de la Gran Alemania, sin embargo ••• serla_ 
erróneo identificar esta posición 'nacic:nal' con una ap:r:::. 
baciOn re l.a política revisicnista del. nacional.socialis-
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mo, y afirmar que la oposición sólo se enfrento al expan
sionismo dP. 1-ti.tl Rr. En realidad la voluntad de la opos:i
ción tomo a.ierpo ya en '1938 con motivo de la violenta .am
pliación militar da las fuerzas alemanas: D3sde un prin
cipio aquella decisión iba dirigida contra la guerra como 
medio de realizar la revis:l.ón, incluso deseada, de los li 
mites del territorio.'" (16) 

Otro grupo de oposición fue el que, durante 1942.-43, 
se reunió en Silecia, en la finca. del conde 1-hlmut Moltke, 
d3norninado el Circulo de Kriernau. Este grupo estaba al~ 

_jada del la inf11¡1encia conservadora y nacionalista, estaba 
formado por e lamentos progresistas e izquierda y de dere
cha.. Ehtre sus miembros mes destacados figuraban el pro
pio Maltke, Adolf Reichv.ein, los socialistas Carl Miel'l3n
dorff y Teo f-13ubach, habia·también representantes del - -
cristianismo y protestantismo, Los propósitos del grupo_ 

\ se CS'ltraban en el l'l3formismo que; promoviera en cambio de 
ragimen, rompían con la tradición nacicnalista, pugnaban_ 
por un entendimiento con <Francia y Polonia aunque ello ~ 
pusiera renunciar a la expansiOo, asimismo se pron~ncie
ban por el federalismo d3 coopere.cien interestatal. Pero 
éste Cira.;lo, al igual que el de Goer·deler, se mantuvo en 
terrenos !'Bales por cebajci de sus a-spiracicnes, por lo 
que ni aun después de 1945 consolidaron sus proyectos. 

Lh teroer grupo 00 oposiciOn fue el SU!'gido de la 
Lhiversidad de l\IUn:ich llamado 11/.eisse Rose'. Este estaba. 
encabeza.do por 1-Bns y Sophi Scholl, Christoph Probst, Wi
lli Graf, Alexanéfer· SchmGJrell, todos estudiantes y por,ei•
profesor Kurt 1-Uber·: Weisse filase dirigió su ataque a la_ 
opTBsión y abusos de violencia cometidos por el régimen .;.. 
nazi, desgraciadamente este grupo juvenil muy pronto fue_ 
victima d3l terror hitlerista, segón Elr'achs:r, la opord--i -
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ciO"l estudiantil " no salió de su sciledad y proscriP.-
ciOn, incluso en la mayorla de los centros cient:tficos, -
Sobre el trasfondo de las tradiciones alemanas, los inte
lectuales estaban tan poco preparados cano los gener--...J.es_ 
para el conflicto con el patriotismo convencional y la -
obediencia al Estado, E1 miedo a J.a persea.JsiOn y el - -
odio que despertaba la alta traición y la tn:i.1ción a la -
patria arredro a quienes mejor tenian que conoG:er la si
tuacim, ya que diariamente estaban relacionados con la -
realidad pcilitica....militar y con el mundo intelectual y mo 
:r.al·;" ( '1?) 

6 0 4 1943 Año 03cisivo, 

Prosiguiendo con el desarrollo re la gue_rra, ya vi
mos como a finales oo 1942 y principios de 1943 la maqui.,. 
naria militar c::Eil Reich canenzaba la curva rescendente -
dando signos de oosorganización y debjlidad, y como los .,.. 
ejércitos aliados tanto en el Este como en el 03ste se -
animaban ya a tomar ].a ofensiva~ 

En el norte oo Africa, en febrero de '1943, a pesar ..,.. 
de sus avances, el e_ijército aleman de Rommel no alcanzo -
un éxito definitivo.. En el mes re mayo, lo_s aliados pas~ 
ron a la ofensiva c:i3spués c:i3 recibir refuerzos, 

"Las tropas norteamericanas, en un avance violento,
lograron romper las 1:1.neas al.emanas, y el Ejército de la_ 
Francia Libre tomó la ciudad de Tunez. Por su parte, las 
tropas inglesas arrcil.leron a los italianos en dirección - -
a la costa y los forzaron a una retirada general. En ma
yo se rindieron 26? 000 italianos, entre ellos 2? genera
les, .. oo los cuales 17 e1sn alemanes.- E1 resto de las tro 
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pas nazis logro escapar eFl dimcción a Italia y Africa -
quedo en poder d9 las tropas aliadas." e 18 J 

Lha vez saldados los problemas en Africa, los alia
dos se prepararon para invadir Italia, el primer objetivo 
'fue la isla d3 Pantel1.er1a y Sicilia. Entre el 9 y el 15 
d9 julio los aliados hicieron capitular a los alemanes e 
italianos apostados en las islas. 

Practicamente al mismo tiempo comenzaron los bomban
d3os aliados sobre la peninsula, esto provocó que el 25 -
de julio el. consejo fascista destituyera a MJssalini quien 
fue confinado en el Gran Sasso ce donde los nazis lo res- .. 
catar1an el 8 d3 septiembre. El lugar del D.tce fue_ oa.ipa 

j·.\'I .· dQ por el mariscal· 83.dogl:io quien fue el encargado para = 
~ , ... 
- .!negociar la paz y de expulsar a los fascistas de la adni-
-. '. .. riistraciOn ptlbJ.ica; El dia que fue rescatado M.JSsalini,-

el gobierno italiano declaró su capitulación. Sin embar
go las fuerzas eUemanas ubicadas en territorio italiano -
co!!tinua:iron con la msistencia en el n arte._ de la peninsu
la.. Los alemanes venctl.an cara su reti·rada. · CS.spu~i:< d3 -
un indeciso forcejeo, 1.as tropas alemanas ise retiraron º.!: 
danadamente para atrincherarse en ele Maite Cassino, all1_ 
resistieren tenazmente has:t;a mayo d9 1944, cuando• fueron_ 
dafinitivamente derrotadas, los aliados continuaron su -
e.vanee hacia Rana a donda llegaron el 4 de junio. Los -
alemanes par su parta continuaren la defensa en el n'.:lrte 
de Italia ayudados por el clima y el terreno. 

"la completa liberación de Italia no se pudo efec... -
tuar sino hasta después de la invasion m EUropa. En la 
primavera de 1945 los ejércitos aliados tomaron Balonia y 
avanzaron hasta: la frontera alemana. El 29 de abril los_ 
oficiales alemanes solicitaron un armisticio, y el 2 da -
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mayo un ejército c:E mas de un millón de hQJlbres se rindio 
incandici01almente, dando término a la campaña d3 Italia.'.' 
(19) 

6 0 5 Contraofensiva CEsesperada. •. 

Mientn:is tanto los alemanes aprovechaban el verano -
para atacar a los rusos; sin embargo, éstos hab:tan aprov~ 
chado los invierr.os c:E 1941 y 1942 pare recupera;i:· parte -
del terreno perdida c:Urante las ai.:aques alemanes. En - -
1943 la ~:ituación cambió ya que, en el mes de julio, tomo 
la ofensiva el ejército de Stalin en varios frentes, ha-
ciencia retrocecer sorpr'3sivamente a las fuerzas del Reich; 
la ofensiva sovil:1tica continuó dun:inte tres meses mas lo
grando avanzar hasta el D-lieper y el Mar N3gro, DJrante_ 
el invierno los ej~rcitos rojas continuaren con sus trad.:!:, 
cionales ataques invernales llegando a recuperar Kiev y -

avanzar hacia Dcesa hasta llegar a las fronteras polacas; 
en la primavera ce 1944 avanzaron hasta A..lmania con lo ..,... 
que tambiSn recuperaron Crimea. En la campaña de invien.:. 
no~ los rusos asumieron el. ·control total ce la situaciOn, 
su superioridad era ya· evic:Ente, además los bombardeos -
aliados agravaron la situación alemana que para entonces 
estala ya entre la artillerla ce varios frentes aliados •. 

Con la recuperación c:El Norte de Africa, loE> aliados 
pudieren contar con una importante base ~Ehea que fue CÍ3_ 

inestimable ayuda en el bonbardeo aleman. En el otoño d3 
1943 se registro el conienzo d3 un gran bombarc:Eo sobre -
83rl:tn que, ademas de c:Esmo:ral.izar a la población tCi~il ,
c:EstruyO una buena parte de los centros industriales. 
Los intentas ce contraofensiva alemana fueron ya insufi-
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cientes para aplcar la furj_a militar aliada. 

En noviembre de 1943 los gobiernos aliados acordaron 
comenzar la invasión formal a Ei.Jropa, entrando al mismo -
tiempo por Francia y por el Este. La gran ofensiva sobre 
el continente estuvo lista para el 6 de junio de 1944. 
El. d;wembarque se llevó a cabo en Normand:!.a, en menos de_ 
24 horas E'.staban preparados 250 mil efectivos para enbrar 
en acción. EJ. 26 de julio los aliados _rompieron los ce~ 
cosque, los alemanes habian organizado. En agosto loe -
aliados estaban ya reforzados y, ayudados por los france
ses sublevados en contra de los ·invasores alemanes, desh~ 

cierÍ:Jn a la Wehrmacht; el 25 de agosto, Paris fue libera
do. Posteriormente, antes de atacar directamente a Alem~ 

nis, los ED:iados liberaron parte de B§lgica y el Puerl:o 
de Amberes, 

"Con el "fin de eludir el ataque "frontal a las lineas 
de"fensivas alemanas, los aliados intentaro-i hacsr una ma... 
niobra ce flanqueo, Tres divisi01es de paracaidistas ...._ 
descendieron el &Jr de J Holanda seguidas de otros contine!::!_ 
tes transportados por aire.. Tomaron estos la ofensiva p~ 
:ir.a establecer contacto con los paracaidistas, pero no pu
dieron romper les 1:1neas enemigas. Le maniobra no dio ~ 
sultado, y las tropas aliadas tuvieren que replegarse," -
(20) 

Los aliados tu~ieron que retrasar el a~aque mientras 
coperaban refuerzos. La decisión fUe cambiada e ir direc 
tamente sobre la 1:!.nea Sigfrido. 

El 15 de septiembre, ccmenzO el violento ataque occ.:!:, 
dental sobre Aquisgrar:i, la ciudad capituló poco antes de_ 
que te:n¡¡inare. octubne. Los aliados estaban dispuestos p~ 
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re. aprovechar la Brecha, Pero los alemanes a su vez d3c.!_ 
dieron no espen:1r y organizaron el contraataque sobre ~l 
gica al mando d3l general Pundstedt, a ataque se propo
n:ta recuperar Amberes, principal entrada de los suminiS-: 
tras aliados, esto sucedia el 16 de diciembre. 

Las fuerzas aliadas detuvieron el ataque alemén, Eh 
los albo.res ce 1945, los alemanes fueron obligados a re
trocec:Er. También en enero, la URSS los ataco por la re
taguardia. Hitler se vio obligado a luchar en dos fren
tes, lo que finalmente equivalió a la d3rrota alemana, 

En febrero, los alemanes fueron obligados a abando
nar Ha1anda. En marzo, Estados lhidos invadió Ca1onia, -
El ataque francés hizo .retroceder a las fuerzas alemanas_ 
hasta el Rin, la batalla llegaba a las fronterss origina
les f':re.nco-alemanas. Los aliados proced:tan a invadir Al~ 
mania.. El 1o, d3 abril,_ cerca d3 un mill On de saldados -
aliados se encontraban en la orilla or:i;.ental d3l Rin, 
Los ingleses tonaron Hamburgo y Bramen, A fines d3 abril, 
los aliados se encontraban a las puertas de 83rl:tn, 

Eh el Este, los rusos habian recuperado, en junio de 
1944, Finland:ia; por el sur tonaron Rumani, luego B.llga
ria; el M~riscel Tito se impon:ta en 'r\Jgoslavia, otra pér
dida nazi, Pare febrero d3 1945 los sovi~ticos' arribaban 
a ~ungr:ta, Polonia ya hab:ta sido recobre.da. El ataque ~ 
so c:Efinitivo se realizó a mediados de enero de 1945, es
te continuo en marzo cebidemente apoyado por 1as fuerzas_ 
aéreas aliadas que iban de Italia a Rusia y viceversa, 

A fines d3 marzo se llevo a cabo el esal to rojo so....m. 
bre 83rl:r.n, la URSS haria el ataque c:Efinitivo sobre la -
capitel del Feich; a pesar d3 la obstinada defensiva na-
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zi, e1 23 de abril. ya se 1uchaba en 1os suburbios berlina 
ses; e1 d:ia 30 los invasores ocupaban los edificios del -
cE!:;auciado gobierno hitl.erista. El dos d3 mayo los rusos 
ten:tan la situación bajo control. Cinco dias más tarde,
? de mayo, 1a rendición alemana era firmada por los res.
tos d31 X-Sgimen nacionalsocialista, Karl ():)enitz, sucesor 
c:El fallel'?ido Fuhrer, era el representante alemán ante -
los rusos. Este era el fin de la batalla dentro de Euro
pa, Asimismo ere. el fin del régimen totalitario naciona!_ 
socialista,,_ 
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CONCLUSIONES 

A travé& d3 la investigación hemos visto como d3sd3 -
su aparición el nacionalismo ha sido una id3olog:ta con -
constan"1?9s y variadas implicaciones en la vida pol.:itica -
alemana. Es preciso mencionar que la lucha par 1a unidad 
nacional rigi.O el d3sarrol.lo palitico e id3olOgi.co re .Al.~ 

mani.a a 1o largo 031 siglo XIX. 

El nacionalismo se manifestó como factor d3 libere-
ción y unificación e.si como respaldo d3 intereses expan~ 
siQ1istas. O.Jre.nte algiln tiempo f'ue irealog:ta a1 sexvi
cia d3 sectores c:lemocraticos liberales, convirtisndose 
poster:io:rme:nte en bandera d3 regimenes conservadores y au 
toriterios. 

EU primera aparición sn Alemania se llevo a cabo - -
cuando la AevaluciOn francesa d3sperto el sentimiento de_ 
unidad nacional que era obstaculizada, por el ragimen mo-. 
nárquico y el feudalismo. A esta situación hay que añe
dir 1as invasiones napale:i?nicas realizadas wrante la pr.:!:_ 
mere. década d3l siglo XIX, 

Amplios sectores de la población, ante el ejercicio 
de la doninaciOn napaleOnica, se adhirieron al movimiento 
ck· carecter._nacimal que motivó a iniciar l.as "GJerras da 
Liberación". Estas se libraron en dos frentes, en el in
terior centra. las monarqu:tas que imped:tan la._ cabal unifi
cacifn óe los numerosas territorios._alemanes, Y en el e?:S 
terior contra el ::invasor extranjera.. La intel.ectualidad, 
].a milicia y 1a acministraciOn, contando con amp1io apoyo 
papul.ar, se .. unieron en l.a lucha por la 1 ibe:ra.ciOn y le -
unificación. 
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Los romanticos alemanes promovieren ~!1s con pa;_¿_. 
bras que con hechos- la t;:!msición ool Estado feudal ha.-
cia un Estado soberano en s!. mísrno, exaltando la activi
dad d3- un Estado tJnico para Alemania e ic:Entifice.ndolo -
con el patriotismo y las costumbr13s a.iltureles. Pensado
res como 1-Brrer, Fichte y Noval:is, entre otros, dotaron -

. a la iooa. nacional de un prociJcto histórico cc:ndensado en 
el pueblo; d3 paso, se aprovecho el momento pars avanzar· 
en la unificacio-i d3 los estados alemanes. 

H9.cia 1812 se derroto al imperio napoleónico, cio as:i 
a los prlncípes alemanes que, cebido a la dabilic:a;:í ca la 
incipiente buryues:ia .germana, hicieren preval;:::er sus - -
ireas aislacionistas. Sin embargo, ;-ay :¡t..:::: r·-.,::sr r.:::tar -
que en este periodo la unids.d nscicral ss cor,v::.r"::ió e:i cb 
jetivo elemental ce extensos secto:rss pc;:¡Lcl3.rss erca'::eza
dos por la naciente burguesia alemar'ª· ~s;::ués c·:e SE.~-··~ 

tado Napole01, les nacioralistas al2rna:18S ~:::fr.J.c :.:- st..:~ s~ 

paranzas ce unificación en el Ccngr"Bsc c:s Viena, Foro la 
más que obtuvieron de los congregados res.::cic;;a!·ios f'.Jé 

J.a creaciOn de una Ccnfeóarecié' aleme.~:s ;:::.=: ::.:;: ::::~ '.3. ci=·:, 

Ante el fn:icaso de uniricac:iwn por vi.as po.l i. t:'...::as, -· 
los industriales alemanes, encabezs:los por Fe:~~"-::o r_i.:c::, 

:impl.ementaron mecanismo de unificacion por medios econóni 
cos y crearq¡ l.a Uiim Adueinera (Zolive113in) entre los ~ 
Estados del norte d3 Alemania, pr:i.ncipal.mente entre los -
Estados prusianos, 

Eh 1816 se abt•l.ieron los impuestos aci..laneros en todo 
el territorio prusi.a.no. A part:ir á3 entonces, la empresa 
nacional creció paul.atinamente. Eh el terreno iceol·ogico 
los .avances del nacionalismo fuerCl"' también significati
vos, Ranke, Niebuhr, MuJ.ler, H3gel 1 HJmbol dt y List fue-
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ron en este periodo personajes importantes que encabeza-
rcn la corriente unificadora, Entre el liberalismo y el 
romanticismo se sncorit:-raba un v:tnculo nacionalista. 

ll3bido al avance comercial e industrial, en julio de 
· 1830, la burguesia aler¡¡ana recJ.amo mayor participación p~ 
lítica, abanc:Erando el constitucionalismo y el nacionali~ 
mo, se enfrento abiertamente a las monarqu:tas y a sus in
tereses aislacionistas 0 

La burgues:ta alemana si= 2nf'rentaba a la dificil ta-
rea de conseguix• la unificación: la revolución burguesa -
ten:ta que acabar inmediatament:e con las viejas instituci~ 
nes feudales al mismo tiempo debla instaurar órganos e -
:Í!lstituciones que en los paises de Occidente hab:tan sido_ 
construidas durante varios Siglos. 

Precisemente en la desunión radicaba la debilidad de 
la burgues:ta revolucicnaria que fue c:Errotac:la por los COQ. 

servadores, No obstante, los industriales consiguieroi -
cónsa1idar el Za1lverein ( 1834) y aumentar las v:tas de c~ 
municacil'.:n, especialmente el ·ferrocarril , co-i 1 o que fon
.te.J!ecieron su posición econemica y comercial. Era la lu
cha abierta entre el.liberalismo y el conservadurismo, 

Durante el peri.oda interrevolucionario (1836-1848),
la. Revolución Industrial, que llegaba el suroeste .. de Ale
mania, incremento la :industrialización y el poder de la -
burgues:ta alemana, pero la poca afluencia de capitales y:_ 
la escasez da sociedades de acciones dificultaban el com
pleto desarrollo del liberalismo. No habi.a duda que era_ 
un requerimiento indispensable la unificación, sin ella -
era precticamente imposible que la burgues1.a alcanzare. a 
cesarrollar el sistema capitalista en Alemania •. 
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A finales c:E la ~cada c:E ·1os cuarenta, resurgió el 
movimiento industrial que :intentaba crear un Estac:!o).'.lbe: 
reJ.; dicho movimiento estaba integre.do por 1.ibereles bu:n
gueses, que sfilo perseguían la consolidación c:El libere..._ 
l.iSlllD económico y los liberales radicales que buscaban la 
promulgación de una consti tu ciOn fedenil. EL logro d3 es 
tos dos objetivos dependia de la unificación de los esta
dos'.· alemanes. 

La paradoja que caracterizaba a la Prusia de media
dos d3 siglo era que tenia una econcmia liberal en aseen= 
so poco respaldad9. por un gobierno conser.1ador. 

H3.cia 1847, el emperador prusiano Federico 11.liller
mo rJ formó la primera Dieta unificada oo Al.emania, esta_ 
estuvo compuesta por diputados provinciales, entre los -
que destacaban algunos industriales -Camphausen, H3.nse- -

'·."Af.F\n., Mathy y Ebssemann-; sin embarga, las farul tades que_ 
· .::.:·: ila Dieta les otorgaba eran meramente consul.tivas, su si

tuación estaba aun lejana c:E la participación que ex:i.e
gian, 

Nuevamente, en marzo ce 1848, seguramente motivados_ 
por los sucesos en Fré~.ncia, los burgueses alemanes se la!:!_ 
zaron a la revolución, Los repidós avances de ~sta, per
mitieron que se aool.antara mucho respecto a la .unifica- -
ción, organizandose el Parlamento oo Francfort, Pero la_ 
creciente pugna entre moderados y radicru.es y su inexpe
riencia politica les llevaren al f'racaso, 

Al. fracaso d3 la :revolución, la reacción conservado
ra decidio continuar con el proceso de unificación, 

Con el triunfo de la reacción conservadora, el nacio 
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nalismo cambió de cauces convirtiéndose en idealización y 
germanización ds las cüestiones mas conservadoras de la -
pol:I.tica y la econonia alemanas·; Todo aquella que estaba 
relaciohado con elementos democrat:ico b!Jrgueses y revolu• 
cionarios de occidente era criticado y repudiado por no -
corr.esponder al volkgeist (esp:iritu nacional popular) al~ 
man; De esta manera, Alemania se pe:rfila como una naciOn 
con fuerte •tradición antidemocn1t.ica, Pero el constante_: 
e interrumpido desarrollo da las ·fuerzas proctuct:Lvas_ daba 
continuidad a la contradicción 'establecida entre la pol:i
tica y la eccnomia, 

El cortar de cuajo las aspiraciones democráticas ale 
manas coadyuvó al establecimiento deil. autoritarismo en·
Alemania con Tas consecuencias que todos conocemos, Asi
mismo, el hecho de que la tan deseada uni.ficación nacio
nal se hubiera •realizado "desde arriba" y no por medio de 
la lucha revolucionaria, acentuó 1-a falta de una t;radi• -
ción democrática entre los alemanes y por ello las mani
festaciones de la oposición ante la implantación del aut~ 
ritarismo ca:recieron, en la mayoria de los casos, del re~ 
paldo popular, Casi impercepti~emente, el nacionalismo_ 
paso a ser bandera conservadora. raciendo uso del pange_:: 
manismo apolo~tico e instirucionalizando el poder pol:i
tico, Prusia y Otto van Bismarck se colocaron al frente -
ool proyecto nacionalista, pronto obruvieron el apoyo de.:_ 
los ultraconse:rvadores y de los nacionalistas liberales._ 
La_ rapidez ccn la que se diO el cambio de sino en el ns
cio~al ismo permitió a los junkers reaccionarios conseguir 
el apoyo de _las aliados mas importantes ce la revolución_ 
democretica. Usando el expansionismo, a costa de los D.J
cados de Schleswig y Hcil.stein, y las agres:L.ones contra -
Austria y Francia 1se logró crear· un concenso unificador -
de los" territorios alemanes, quedando fundado en '181'1 el 
II Imperio Alemán bajo •el reinado de 8.Jillermo I. 
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La derrota de 1848 influyo datanninentemente en el. -
posterior desa~o dB 1os acontecimientos pal.:tticos, -
f'actores de gran peso f'ueron el. sacrif'icio .de l.a democra
cia a costa de l.a unicla.d y 1a hegemon:ta prusiana qua se -
hizo sentir ~ el. msto de A1.eme.nia. 

La estabilidad del. Aeich penni tiO un incremento en -
J.a ind.Jstr:l.el.izBciOn, Al.emania paul.atinamente fue progra
=nda· prod.lcti.vamante y OJando en 1890 B.lill.a:nno II acce
diO a1 poder exp1oto a:1 irnperie1ismo econOmico a1emEl.n· 
que, respal.dado por el nacional.ismo expansicnista, se 1Br:l 
zO a l.os mercados exteriores y a l.a conquista ds col.o- -:
nias·: a i.;aoital.ismo al.emán llegó rápidamente a ser al.. -

mas poderoso en ·Europa c-.ol.ocandosa a1 nivel de l.os Esta
dos lhidos como el pa:ts capitalista mas desarrol1edo dB1 
111.1ndo·: La modalidad el.eme.na, gran desarro1.1o capitel.is~ 
con notabl.e atraso pol,:1tico, hizo surgir l.a idea de ¡¡¡ue -
este etapa ce desa:rral.l.o ere superior a l.a ce1 Occicente 
deinocretico·;. La trayectoria del. cepitel.ismo en ~eme.nia= 
sei ensalza. como un patrón á3 desa:rrall.o superior. 

E!.. arribo a nivel. irnper1..el.ista por parte d3 A1.emania 
fue tarttto, por l.o que para obtener mercados y colonias -
tuvo que l.uchar en el terreno dipl.oml!tico ferreamente, -
has:f?l c¡Ue l.a situac:i.On no tuvo otre. sal.ida mas que J.a QU.!:!, 
rni.. Esta fue l.ibn!da bajo l.a consigna da que se l.uchabe. 
por el. orgul.J.o y .l.a dBfensa naciona1,1.as:1 J.o entendió J.a_ 
sociedad alemana. 

Las consecuencias de la derrota fueron para. Al.eme.nía 
· debs.stadore.s. La aguclizacic:n de J.os probl.emas econOmi- -
cos, J.a dasestabilizaciOn pa1.:1t:i.ca y J.a reacc:iOn denitro ~ 
ce empl.ias capas social.es que!. se negaban a reconocer 1as_ 
pérdidas inciáif?ron determinantemente sobre el. naciente -
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' proceso cemocretico en Alemania, pruvocando el cerrumbe -
del regimen ce V..Simar y Jf0.dicalizaci0n de las iceas y s

=ntec:imientIDs pcil.iticos que permitieron el ascenso cel -
totalitarismo. Potemos decir que ni al.'.ln en este ¡apso ~ 
bo un :impulso a la democratización ce Alemania. "Weimar 
fue una cemOcracia sin demócre1!e.s". (Lukacs·.·) 

Por este motivo, en el periodo de entreguerras la -
cesilusiOn ante la c:Emocracia se dejó sentir en amplios·
sectores •populares,' hasta los sectores. d3 la burguesia• p~ 
recian estar convencidos Ó3 que el regirnen c:Emocretico no 
potl:ta funéionar en Alemania, y la prueba de ello era el -
'ftre.caso de la Rept'.lblica de Weimar, objetivamente victima_ 
de la sea.lela .i:Ejada. por la derrota sufridB en la Primera 
13.lerra M.tndial ¡. Ambos frac.a.sos fueron asumidos populan-
mente como h.lmillaciones .nacionales y, ·?obrB todo, como 
promotores re la crisis economice d3 1929. 

Este ambiente, aunado a las iooas nacionalistas con
cipbidas d.lre.nte el ·siglo pasado y latentes en ·la sociedad 
alemana ce principios cel Siglo XX, sen elementos de nese 
saria consicbre.ciOn para entenc:Er la relativa facilidad -
con que el. nazismo accediO al poc:Er. 

Seri.a un error pensar que sOl.o bastaron los años de 
la entn:1guerre. pare que se est:ruc'b.lrara el aparato ideo
lOgico nacionalsocial.ista, este movimiento no puede ser -
entendido· y analizado sin tener en cuenta la tradiciOn y_ 

la obsesion decimonónica por J..a unificaciOn _alemana asi -
como las premticas e iceas antioomocreticas. El. naciona
lismo consitituyo la plataforma ideológica que permitió al 
régimen nazi movilizar amplias capas sociales y la obten
ciOn del respaldo popular que facilitó su libre actuar en 
todos los ámbitos c:E la vida alemana, 
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Adolfo Hitl.er asumió la postura ce caudillo nacional 
en un momento ce cesespereciOn colectiva, pero fue preci
samente el nacionalismo el eslabón _que uniO a las masas -
desesperadas al nacionalsocialismo. Este ambiente de de
sesperación fue el idOn~o para el establecimiento y ejer
cicio del totalitarismo. 

S3rla dificil concebir el ascenso del nazismo sin to 
mar en Ct.Jenta a Adolfo Hitl.er, sin embargo, no se pueda -
analizar el nacionalsocialismo d3sde una perspectiva per
sonalisi.a, es c:Bcir, otorgando al personaje un mayor peso 
histórico del que realmente tuvo, Hitler fue sólo un el.!':_ 
mento mas, seguramente no el mas importante, dentro del_ 
complicado proceso que culmino coi el ascenso al poder -
del nazismo, circunstancias y hombres que revolucionaren_ 
y modificara!! en gran medida el desarrollo histórico de -
la humanidad, 

A pesar de que el fenómeno nazi, desde su aparicit?n, 
fue objeto de continuas discusiones no es tema agotado, -
Al c01trario, parece que con el correr del tiempo surgen_ 
nuevas interrogantes y polémicas sobre el tema. EL naci;;?, 
nalsocialismo continuare llamando la atención de cientif.!, 
cos sociales y seguirá siendo objeto de estudio indispen
sable pare e:.itender aspectos y manifestaciones de la pal.!; 
tica moderna,. 

Por su parte, el nacionalismo rrentendre esa misma 
tendencia. Esta ideolog:ta, por posetfr la capacidad de 
adaptación a manentos y circunstancias muy variadas es un 
fenómeno constantemente actual; ._ 

Como sentimiento de pertenencia a un todo politice 
-condensado en el Estado- que se arraiga en la vol.untad 

.· 
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de los hombres, el nacionalismo motiva a revolucionar los 
aspectos mes elementales de nuestras vidas, modifica nue.§!_ 
tras concepciones y actitudes .. frente al mundo que nos ro
de'a.. En este sentido, el nacionalismo se nos presenta C!2_ 

mo la paradoja que implica, al mismo tiempo, momentos co~ 
servadores y revolucionarios ya que, al igual que recurre 
al despertar y fomentar tradiciones y costumbres que con
solidan los deseos de pertenencia y cohesión, crea condi
cic:r.es y modalidades que proyectan una nueva forma de ae
tuar frente al mundo, redefiniendo y reorganizando la con 
cepción que tenemos del mundo. 

1-Bmos podido constatar la relativa facilidad con que 
el nacd.onalismo puede transformarse re posición palitica..:_ 
refensiva en idealog1a agresiva y expansionista, mostran
do ré.pida adaptabilidad a pn1cticas y formas políticas de 
cualquier 1ndale, sean conservadoras o liberales, revalu
cio-1arias o reaccionarias, democráticas o totalitarias, -
confirmendose como expresión de las mas variadas y cpues
úas formas re gobierno. 

la ere cfe los nacionalismo no ha terminacb, al con
trario, la estrecha interdependencia entre las nacicnes,
el. cfesarrolJ.o re los medios efe canunicaciOn y la latente_ 
confrontación bipolar d3 las potencias mundiales, son el!§:_ 

mentas que amenazan la eutonom:ta y la eutcdeterminaciOn -
de las naciones perif~ricas, poniendo en pel.igro su inde
pendencia y sobeiania, 

El. nacionalismo puede llegar a ser una ef'ectiva al
te:rnativa antiimperiaJ.ista y antialigerquica, siempre y -
cilando l.leven a la practica fOnnul.as que 1 o vino.U.en con_ 
J.a democracia real.. 93re por medio de esta vinculación -
qUe se raconoceré. el. pl.uralismo interior y el universali~ 
mo ex.terior, en !los terrenos cultural., politice e ideal.O-
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gico de las naciones • . -
En este sentido, el nacionalismo, basado en la cemo

cre.cia, es la afirmación y defensa de la entidad propia -
y, por .lo tanto, la afirmación de la legitima autodetenn.:!:_ 
nación. 

J 

El nacionalismo oomocrético ha ci3 surgir como contra 
parte del nacionalismo estatizante, del nacionalismo dé ~ 
ornato, contra el Qiauvinismo, el Patrioterismo y el Tata 
l·i tarismo. l. 

EL nacionalismo democretico exige una valorización -
objetiva de J.a cultura nacional y una asimilación de la -
cultura universal. 03stacando lo singular corno sustento_ 
d3 J.o general se logrará una solidaridad internacional -
que . respalde la legitima ci3fensa de los intereses naciona 
J.es. 
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