
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

"ARAGON" /0 
0 ' ¿_.e_..,,. 

/~ 

LA DESIDEOLOGIZACION DE LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES EN LA REUNIFICACION 

ECONOMICA DE ALEMANIA 

T E S I S 
Que para ootener el Titulo de: 

LICENCIADO EN RELACIONES INTERNACIONALES 

Praaenta1 

SILVIA PENA MENDOZA 

Asesor de Teslsr Lic. Osear Noé Torres Tecotl 

l FAW !:E OR~E_!f ] 
México, D. F. 1992 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



1 H D C B 

INTRODUCCION 

l. LA BCONOMIA MUNDIAL POSTBRIOR A LA SBGUHDA GUERRA MUNDIAL 

1.1 Rcordenaci6n del escenario ccon6mico • • • 
1.2 Decadencia de las potencias econ6aicas: el 

caso de Gran Bretona 
1.3 Acuerdos para lograr la rccuperaci6n econ6micu 

l. 3. 1 Bl!NELUX • • • • • • • • • • • • • • • • 
1.3. 2 

1.3.3 
1.3.4 

1.3.5 

La Comunidad Econ6mica Europea ••••• 

La Asociación Europea de Libre Comercio 
Bl Consejo de .Ayuda Mutua Bcon6aica • • 
La Organización Europea para la Coopcr~ 
ci6n Bcon6aica y La Organización para 

pag 

5 

17 

25 

29 

39 

43 

la Cooperaci6n y el Desarrollo Bcon6mico. 49 

II. LA ECONOMIA ALEMANA DURANTll LA OCUPACION 
2.1 Los convenios de las potencias aliadas sobre 

Alemania • • • • • . • • • • • • • • 
2.1.1 Acuerdos de Yalta y Potsdam • 
2.1.Z El estatus especial de Bcrlin 

Z.1.2.1 Comercio, transporte y coauni

caci6n de Berlín • • 
2.2 Divisi6f de las potencias de ocupaci6n 

2.2.1 La ocupaci6n de las fuerzas aliadas de 
Occidente • • • • • • • • • • 

Z.2.2 La ocupaci6n soviética 
2.l La formaci6n de dos Estados alemanes 

2.3.1 La República Federal Alcaana 

2.3.Z l.a República Democrática Alemana. 

52 

56 

61 

64 

68 

73 

76 

79 

81 

86 



lI !. LA P.CONOMIA DI! LA REPUBl.!CA FP.DllRAL ALl!MANI\ (RFI\) 

3 .1 Ln rccupcrnci6n ccon6micn alemana • • • .. 

3.1. l Rcncficinrio del Plan Mnrshnll •• 

3.2 Cl Sistema de Hconomin Social de Mercado. 

3.2.1 Situaci6n Ucon6mica Interna. 

lll Pnpcl del llstndo. • ••• 

Pal i t icn Monctnr in 

3.2.2 Politicn P.con6micn Exterior. 

Posici6n de la RFA en el Mundo 
l.a Rl:A en la Comunidad Econ6mica Europea 

Comercio Bxtcrior por Sectores 

IV. 1.1\ l!CONOMIA DE 1.A RP.PUBl.ICI\ DP.MOCRATICA DB ALl!MANIA (RDll) 

4.1 Pollticn Hcon6micn lntcrnn •• 

Hl papel del Estado ••••• 

Planes anuales y quinquenales 

Cooperativas en el campo •• 
Los combinados y su funci6n • 

4.2 Politicn Econ6micn P.xtcrior • 

Posici6n de la RDA en el Mundo. 
I.n ROA en el Consejo de Ayuda Mutua Bcon611.icn 

Comercio Hxtcrior por Sectores •• 

V. LI\ RP.UNIFICACION IlCONOMICA DB ALP.MANlA (1989-1990) 

S.1 t.a necesidad del cambio ••••••••••• 

5 .1.1 Cnmhios en la Uni6n Soviética: Pcrestroilto 

S.1.Z Reformas econ6micas en Europa del Ilste 
S.1.3 Negociociones poro uno Alemania Unido 

IU Grupo 2 + 4 

Lo Conferencio de Seguridod y Coopornci6n 

para Europa 

S.Z Proceso de rcunificaci6n ccon6mica ••••• 

5.3 Rfcctos Inmediatos ••••••••••••• 

5.4 Perspectivas de la Rcunificnci6n Alemana en el 

escenario internacional 

ANEXO ••• 

CONCl.IJS IONES 

nrnl.IOGRAFIA 

1 
pag. 

89 

93 

97 
IOZ 

109 

114 

117 
IZO 
1Z3 
1Z5 

1Z9 

1Z9 
1Z9 
135 

135 

138 
140 

143 
146 

150 
157 
165 
173 

179 

184 

187 

191 

197 

210 

_,_¡ 



5 

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

Las secuelas del viejo orden internacional en crisis durante el 
periodo de entreguerras coexistieron con las alteraciones del mismo, 
acentuándose los elementos conflictivos que contribuyeron a desenca
denar la guerra. Un hecho altamente significativo tuvo lugar en las 
postrimerias de la Primera Guerra Mundial: el triunfo de la revolu-
ción socialista en Rusia (1917) y el consiguiente establecimiento 

\del r6gimcn socialista en ese pais, lo que determin6 la escisión de 
la estructura económica del mundo y la cancelnción del dominio abso

luto mundial del capitalismo, dominio que desde entonces seria par-
cial y en confrontación con la expansión socialista. (1) 

Ln Segunda Guerra Mundial significó un cambio radical en dicho 
orden internacional. Las grandes potencias que dominaron el escena-
ria mundial durante siglos perdieron su liderazgo politice y económi 
co dando paso a dos nuevas potencias caracterizadas por sistemas po
llticos, económicos, sociales e ideológicos opuestos. 

El mundo se dividió prácticamente en dos grandes bloques a par
tir del conflicto bélico. La lucha por el poder y la hegemonia mun-
dinl trasladó la rivalidad de las dos grandes potencias hacia paises 
específicos y estratégicamente importantes. 

El conflicto mundial también actuó como catalizador de procesos 
no solamente en Europa. Los pueblos de Asia y Africa, sujetos duran
te mucho tiempo al yugo colonial, supieron aprovechar el derrumbe de 
las potencias colonialistas. Nacen así nuevas naciones: República D~ 
mocr6ticn de Victnnm (1945); Filipinas (1946); India, Pakistán U94n 

1) Maza Znvnla, Domingo Felipe. La cconom1n internacional 
blemas del desarrollo Ensayo, : . uestro iempo, 
p. o 
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RepGblica Democrfttica y Populnr de Corea, Birmania,Ceil6n (al1ora Sri 
Lanka) (1948); Laos (1949) entre otras. Muchas más se independizaron 
en las dicadas siguientes y 30 anos después de la Segunda Guerra Mu~ 
dial, los territorios coloniales eran casi inexistentes. No obstante 
su libertad o independencia fue coartada al ser consideradas en la -

esfera de influencia de uno u otro bloque. 

En Europa las consecuencias de la guerra fuero11 devastadoras -
aunque diferentes, ya que en Europa Occidental los regimenes eran en 

general legitimas'' los ojos de la poblaci6n (*). Mientras que en -

Europa Oricnt:1l, Tilllchos rcgimcnos se convirticro11 e11 aliados de lli-
tlcr, elimi11an<lo la necesidad de recurrir a gobicr11os manipul11dos y 

grandes sectores de las 11aciones cooperaron. En este sentido, cuando 

retornaron los poderes definidos como legítimos, mientras Europa Oc

cidental estaba polltica y socialmente intacta, pero económicamente 

devastada, Europn Oriental estaba sumido en un caos tanto desde el -

punto de visto politico como económico. 

La reconstrucción económica de posguerra asumió por un lndo, -

la forma de apoyo a los regímenes y a la estructura socioeconómica -

represeniada por la potencia capitalista, en vez de limitarse sola

mente al mejoramiento del estándar de vida de la población y a In TE 
construcción de las fuerzas productivas después de la guerra. !.a lu

cha co11tra el comu11ismo era igualmente importante. 

Por el otro, estaba el vencedor del Este, la URSS. La Unión So

vi6tica hahin luchado con recursos propios y ajenos, pero tambión -

con una fe y una dimensión idco16gica. Inmediatamc11tc dcspu6s de 111 

guerra, ll1 Unión Sovi6tica no se hallaba en condicio11cs de ofrecer -

ayuda económica, por el contrario, aprovechó la col:1boración de Eur~ 

pa Oriental con los nazis para exigir reparaciones de guerra de con

siderable mngnitud. Al mismo tiempo, la URSS tenia ideas sólidas y -

*) Ln Alcmnnin nazi habla regido por medio de gobiernos "quislings", 
las naciones ocupados resistieron a la ocupación, Francia fue el 
caso limite con un alto grado de colaboración y los poderes del -
Estado se refugiaron en Londres. 



claras acere~ de la reconstrucción politica, tan s6lidas y claras c2 

mo las de Estados Unidos acerca de la reconstrucción económica. No -
s61o fueron responsab~lizados por la colaboraci6n los reglmenes de -

Europa Oriental, sino todn la estructura de esos paises, por lo tan
to, la única respuesta era la revolución. (1) 

Son por tanto, dos procesos trascendentales que ocurren en el -

periodo largo de la posguerra: a) la expansión sustancial del siste

ma socialista del mundo, y b) la recuperación y expansión de las ce~ 
nomias capitalistas de Europa y Japón. En cuanto n la primera, hay -

que señalar la coexistencia mundial de capitalismo, pues a la situa
ción de socialismo en un sólo pais (URSS) en los años de entreguc
rras ha sucedido la de socialismo en varios países, de tal manera 

que la parte del mundo que se desarrolló según el socialismo llegó a 

significar -en términos de territorio, población y producto econ6m.!. 

ca- alrededor de un SO\ del total mundial. Esta expansión se efec-
tuó a costa del dominio capitalista y determinó una contradicción e~ 

tructurnl, y en particular una contracción de la disponibilidad de -

recursos naturales, fuerza de trabajo y mercados para el capitalism~ 
especialmente para los paises desarrollados. (Z) 

Así como la reconstrucción económica en Occidente asumió la fo.!. 

ma de penetración e inversiones norteamericanos en la cima de la es

tructura económica, la reconstrucción socio-11olitica en el Este asu

mió la forma de una inversión politica sovi6tica con una fuerte pcn~ 
tración politico-militor en la ci1na de esas sociedades. Tanto Esta

¿os Unidos como la URSS lo hicieron con la doble motivación de auto

protegersc y asegurar la formación del tipo de rcgimcncs qLtc consid~ 

raban más adecuados para sus propios intereses. 

Europa pasó o ser bic6ntrica con un centro en Washington y un -

centro en Moscú. Asi también, Europa pasó a ser bipolar, cristalizá.!!. 

1) Galtung, Jnhan. La Comunidad Económica Euro ea:una su cr otcncia
cn marcha. Ed. Nueva 1s1 n, Buenos Aires, 1 , p.43 

2) Maza Zavala, Domingo Felipe. La cconomin internacional ... op.,cit. 
p.18 
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dosc militarmente en la OTAN y el Pacto de Varsovia, aliantns milit,!! 
res de Occidente y Oriente rcspectivementc. 

La Segunda Guerra Mundial proporcionó a las dos potencias la -

oportunidad de invertir y expandirse, imprimiendo sus respectivas i

deologins y estructuras ccon6micas sobre ambas partes de Europa me
diante el Plan Marshall de ayuda y la Organización para la Coopera
ci6n Económica Europea (OCEE) por un lado, y los partidos comunistas 
por el otro. (*) 

La economía norteamericana se revituliz6 con el conflicto béli
co y la fórmula de cconomia de guerra se dcsnrrol16 a gran velocidad 
en aquel país y en otros, como fue el caso de la India, Brasil y de~ 

de luego, la Unión Soviética. Para las dos grandes potencias milita

res -Estados Unidos y la URSS- la venta de armamento redituó un do

ble beneficio, tanto politico como económico. 

Lu carrera armamentista, de esta forma, durnntc la guerra pre-

sentó un enlace como nunca entre la práctica militar y el mundo de -

la ciencia y de la técnica. Este mundo especial, )'hasta entonces r~ 
moto, estbbn entrando por su propio impulso intclect\1nl, en una fnsc 

casi explosiv¡1 de desarrollo a fines de los anos treinta. 

Asi, las profundas transformaciones ocurridas en esa 6poca en -

Europa y en el mundo se caracterizaron por el cambio en la relacio

nes de fuerzn y en el equilibrio nuclear. La situación politica cmpE_ 

z6 a ser domi11ad:1 por el potencial nuclear.e••) 

Durante ln conflagaci6n, la tecnologia militar se encontró lig~ 

da a una zona de 1:1 ciencia al nivel virtual de la ciencia fundnmc11-

Los partidos comunistas nucionalcs supieron sacar pnrtido de la -
heroicidad del pueblo sovi6tico, y en muchos casos -como 1=rnncin 
e ltnlia- de su propill actividad contra los nazis y crccic1·on ha~ 
tn convertirse en uno de los grupos más poderosos (en 1:rancia 1 el 
Partido Comunista Frnnc6s tenia cinco sccrctnrias de Estndo 1 u11a 
de ellas la de Defensa; en Italia el Partido Comunista ocupuha -
cuatro secretarias). 
La bomba 11 ha sustituido progresivamente a ln bomba A; los cohc- -
tes de largo alcance que portan los submarinos :1t6micos hn11 S\IS
tituido a la aviación estratégica. La bomba 11 tiene una potencia 
destructiva de 97 millones de toneladas de TNT. 
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tal: la f1sica atómica. Por otra parte, tambi~n se vinculó a diver

sas zonas de la tecnología. en un rápido desarrollo basados en princi
pios cient1ficos conocidos pero escasamente elaborados. AdemAs el 
uso de la tecnologia militar como experiencia cientifica y de inge

nieria excedi6 a todas las experiencias del pasado. (1) 

El lanzamiento de la bomba atómica en 1945 marcó el inicio de -
una nueva era. La incorporación de los adelantos tecnológicos y cíe~ 
tíficos al sector militar impulsados fuertemente por la rivalidad E~ 

te-Oeste dieron lugar al llamado ''equilibrio del terror''· (*) 

El monopolio del armamento atómico de los Estados Unidos cesó -

en 1953. En aquella época, en Moscú tuvo lugar un cambio en la tácti

ca comunista : ln teoría de ln coexistencia pacífica sustituta a las 

tesis estalinistas, primero con Malcnkov, posteriormente con Krus-

chev. (**) 

Mfts adelante, la estructura mundial de la posguerra sufrió un -
¡ 

cambio sensible pero ho determinante. La ruptura entre Moscú y Pekín 

que se inicia en el verano de 1959 y se desarrolla a partir de 1962 
pone fin al monolitismo comunista (***). El desacuerdo se manifestó 

principalmente en la cstratógia de la revolución mundial y en la or

ganización del movimiento comunista. 

1) Schiavone, Giuseppc. Las Instituciones del COMECON Ed. Fondo de 
Cultura Económica, Móxico, 1983, p. 

Estados Unidos y la Unión Sovi6tica hablan llegado a un punto 
en el que el desnrrollo nuclear alcanzado por ambos, lograba 
un poder disuasivo mutuo. 
La Política de "coexistencia pacifica" distunció n la URSS de 
China comunista, sin lograr reducir las tensiones con Occidente. 

Al principio la China de Mao Tsc Tung parcela ser un aliado cer
cano de su vecina comunista, la URSS, pero en 1960 la personali
dad de Mao llevó a Cl1ina sobre un camino independiente. La domi
nación de Mao en China creó presión intolerable. Los desordenes 
de la Revolución Cultural cuando se instigó a la Guardia Roja pn 
ra que desmantelaran la burocracia china en nombre de Mao retra7 
saron al pais tanto económica como politicamente. Los rusos ata
caron a Mao en la prensa, la radio, el cinc y en otras formas. 
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En el campo Occidental, Francia abandona la orgl:rnizuc-i'ofl ,~:;l{mt h;;1 ~ 
afirma una polltlca basada en la restauración del Estado nacio~~l c11 

todos sus atributos y en primer lugar, el militur. (•) 

Tras la crisis del Caribe** que representó el punto extremo de 
una reanudación de la tensión entre Estados Unidos y la URSS el diá
logo entre las dos grandes potencias llevó a un acuerdo para la ins
talación de una comunicaci6n directa entre el Kremlin y la Casa Ola~ 

ca y a la firma del Tratado de Mosca el 25 de julio de 1963***, pro

hibiendo los ensayos de armas atómicas en la atmósfera, el espacio -
cósmico o el agua. Sin embargo, la carrera del espacio es en conse

cuencia otro factor que ha transformado las relaciones de fucr::1. J.;1 

exploración del espacio ha estado dominada esencialmente por la riVl_t 

lidad entre las dos superpotencias.(!) 

La carrera del espacio provoca nuevos avances científicos que -

trastocan todos los datos militares de carácter geo~estratégico pre· 

ceden tes. 

Franela se alza contra los bloques y se rcbelu contra el papel hL 
gemónico que Estados Unidos jugaba en Europa. El 12 de marzo de : 
1966 Charles De Gaullc anunció la retirado francesa del Cuartel -
General Supremo de la OTAN en Europa y del mondo de la Europa Cc1 
tral, medidas que obligaron a la organización a trasladar su scdi 
a Bruselas. 

En 1961 los aviones csplns americanos detectaron que se co11strui;1 
bases para emplazamientos de cohetes rusos c11 Cuba. Rusi¡1 h•1bia -
adquirido la bomba atómica en 1949 y para sorpresa de los Estado~ 
Unidos, la bomba H en 1951. La Unión Soviética era para Estados 
Unidos un rival masivo ideológica, política y militarmente. l.os 
norteamericanos se J1ahian acostumbrado a la idea de c¡uc los 1>ro
yect ilcs <le l•1rgo alcance podrían llegar :1 bla11cos 11ortcan1crica
nos por el polo norte, pero la idea de proycctil~s de corto 11lc:11 

ce dirigillos ¡¡J coraz6n de su territorio desde Cubo e11 el s11r cr. 
una amc11az:1. El Presidente John F. Kennedy y sus co11scjcros tomu· 
ron la decisión de bloquear a Cuba por el mar ¡rnra impedir que -
los barcos sovióticos entregaran proyectiles. El hloc¡uco t11vo ~X} 
to y los rusos retrocedieron. 

***Desde la crisis cubana llegaron del Este vientos de diste11sión r 
de desJ1iclo. En la capital sovi~tica se firm6 en julio de 1963,~J 
tratado de proJ1ibición limitada de pruebas nucleares, que sign:1-
ron la UHSS, J:st:1dos Unidos y Gran Hretafaa, y 111 q1w se sumaron 
la mayoria de los paises, a exccpció11 de fra11cia c¡uc cspcrul>11 cu! 
tar pronto con una fuerza nuclear propia, con la que De Gaulle -
crcia q11c era posible disuadir a cualquier agresor potencial. 

1) Zagari, M:1rio. El desafio europeo Ed.Cuadcrnos para el difilogo, 
S.A., Madrid, 1969, p.10 
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Las experiencias innovadoras de la Segunda Guerra Mundial no s~ 

lo constituian el preludio de la carrera de armamentos teconológicos 
y el papel del mondo Aéreo estratégico en la guerra fria, .sino tam
bién daban pauta a la formación de alianzas militares tanto en Occi· 

dente como en Oriente, que definieron zonas importantes en los n~os 

posbélicos. 

En el contexto mundial durante, y después de la guerra se prescn 
taran situaciones tensas en relación de las dos potencias que asumi~ 

ron el nuevo liderazgo. El bloqueo de Berlin y el acceso de los com~ 

nistas al poder en Checoslovaquia mediante un golpe de Estado• aumc~ 

t.ó considerablemente los temores de una posible invasión soviética. 

A lo anterior, se le nnadió el triunfo de la revolución comunista en 

China e inmediatamente después la guerra de Corea, lo que planteó la 

necesidad de crear un sistema de pactos y alianzas a escala mundial~ 

Ademfis de organizaciones regionales militares, se fundaron en -
el fimbito financiero, el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial, principalmente bajo los lineamientos de los Estados Unidos 

para garantizar la permanencia y expansión del capitalismo en ese 

nuevo orden mundial de la posguerra. 

El mundo a raíz del conflicto vivia nuevamente la experiencia 

de crear un organismo como foro de discusión para promover y mante

ner la paz entre el mayor nQmero de naciones. Sin embargo, su princ! 

pal órgano se reduce a sólo cinco paises: los tres principales pai

ses vencedores de la contienda -Estados Unidos, Gran Bretona y la 

URSS- ademfis de Francia a propuesta de la Gran Bretafia y China de la 

Unión Sovi6tica, concentrando el poder de decisión y la capacidad In 

dividua! <le anular una resolución respaldados por un derecho 

En las cleccioncs 1de 1946 los comunistas obtuvieron el 35\ de los 
votos, con lo que se convirtieron en el partido mayoritario en ln 
Asamblea Nacional; Eduard Benes (quien habla formado un gobierno 
en el exilio a raiz de la ocupación nazi) fue reelecto presidente 
de la República y como jefe de gobierno fue nombrado el comunista 
Klement Gottwald. A raiz de la crisis ministerial de febrero de 
1948, los comunistas acapararon la mayoría de las carteras minis· 
teriales. El 9 de muyo del mismo ano, la Asamblea Nal. aprobó u11a 
nueva Constituci6n que el presidente Benes se negó a firmar, por 
lo que dimitió y fue sustituido por Gottwald. A partir de ese mo
mento, Chccoslovaql1ia entró de lleno en la órbita soviótica. 

1) Silvu Michclena, José A. Política y Bloques de Poder. Ed. Siglo 
XXI, N6xico, 1987. pp. 104-112 
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de veto•, lo que sin duda coloca en entredicho la cfi~acia ~el orga

nismo. 

El mundo entero vivi6 durante más de cuatro décadas en constan
te tensión -n veces tirante, otras no tanto- producto de la rivnli
dad de dos sistemas políticos, económicos, sociales e ideológicos -
opuestos en la búsqueda de la hegemonía mundial. 

Sin embargo, cuarenta anos no fueron suficientes para acabar -

con los sentimientos nacionalistas que aunque severamente reprimido~ 

estaban presentes. La constante disminución en el nivel de vi<ln, ln 

falta de libertad y la violación de sus derechos,constituycron ele

mentos definitivos para que los pueblos de la Europa socialista pre

sionaran n sus gobiernos a realizar cambios estructurales ••en la -

búsqueda de soluciones y de ser participes en el rcordcnamicnto in

ternacional definido por la formación de bloques económicos. 

En el sistema Occidental, la hegemonia económica nortcamcrican;1 

comenzó a debilitarse ante la rápida expans1on de la economía gcrma· 

nu y jap~ncsn, a partir de la década de 1960. 

En este contexto de fin de siglo de cambios vertiginosos, 1nu

chos son los hechos ocurridos que lo caractcriza11 y que sin duda, -

ninguno carece de importancia debido a la interrelación que existe 

y que ahora se nccntaa en el campo económico ante el rápido dcsnrro· 

llo de la tea10log!a en la rama de la telecomunicación. 

Son los hechos que en la segunda mitad de los ochentas, ron1pc11 

con el esquema internacional que durante cuatro décadas había domin,:1 

Voto negativo de alguno de ellos que paraliza la acc1on del Co11-
sejo y que en la pr&ctica ha supuesto la consagración de dicho dE 
rccho en las cuestio11cs realmente importantes, lo que resta gra11 
parte de eficacia a la ncción del Consejo en un marco mundii11 de 
"Guerra Fria". Las sucesivas crisis de Berlín, Palestina, lndochi 
na, Hungría y Sucz son algunos ejemplos de ln impotcncin del org:i 
nismo. El contexto actual de distensión presupo11c un c11mbio impo~ 
tante en el funcionamiento del mismo en el ordc11 mu11dial para cl
siglo XXI. 

Sin c¡uc estos cambios necesariamente siguiera11 la dirccció11 l1aci:1 
el sistema capitalista. 
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do. tloy el mundo se encuentra bajo un nuevo orden que aun es difí-

cil definir. Ciertamente, la desaparición de una de las grandes po
tencias antagónicas coloca a Estados Unidos como la potencia hegcmó

·nica. El poder militar ha sido superado en importancia por el poder 

ccon6mico, lo cual introdujo a otros actores aun m6s poderosos. La 

bilateralidad de la posguerra fue sustituida por la multipolaridad 

económica que dio paso a la formación de bloques económicos, hecho -

que opaca la súbita unipolnridad militar norteamericana. 

La Perestroika y la Glasnost, politices instrumentadas por el 
c~tonces lider sovi~tico Mi~1ail Gorbachev constituyeron el nntece
dcntc inmediato para el fin del bloque Este-europeo y la rcunifica

ciOn de Alemania. 

De entre los hechos mfis sobresalientes que ocurrieron en 1989: 
el triunfo electoral de Solidaridad en Polonia 1 la sangrienta calda 

de Nicolae Ccaucescu, la renuncia voluntaria del partido oficial de 

llungria, la Revolución de Terciopelo en Checoslovaquia, y los cam

bios en la República Democrática de Alemania, éste último es el que 

más significación conllevaba en todo ese marco de transformaciones. 

Por un lado, puso punto final a la división i1npuesta despuós de la 

Segunda Guerra Mundial, y por otro, sentó las bases para tin marco -

europeo renovado que dejó atr5s de manera oficial el perlado de la 

llamada ''Guerra Fria''. 

En términos estrictos, después de Alemania se desmoronaron el -

resto de los partidos comunistas y terminó por derrumbarse el bloque 

socialista. Alemania es, sin duda, el símbolo del fin del mundo bi

polar. 

As!, la década de los afias noventa se inició con grandes muta

ciones en el escenario internacion:1l. Europa -en p¡1rticular- se 

prepara para recibir el tercer mile11io en condiciones inimaginables 

sólo unos nños atrás. En éste marco, In rcunificación de Alemania 

adquiere singular importancia y surge corno paradigma en el restable

cimiento de las relaciones Este-Oeste en todos los órdenes. 
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El poder económico de Alemania Occidental dentro y fue"rn de ln 

Comunidad Bcon6micu Europea y la unión con:_1u _otror~ frnC~6!l_ g~_1:tñ~_nt1 

son elementos que ubican a ln Alemania Unida como la 'opCi6n -vinhll' 

para sus vecinos del Este. 

El presente trabajo destaca el proceso alcmAn durante cuatro d~ 
ccnios a pa1·tir de ln derrota del nazismo, con u11 espacio de cstttdil• 

meramente económico, tomando en especial consideración la coyuntura 
internacional del momento. 

lll pcr\odo <le gucrr¡1 fria expuesto en el c:1pitulo primero con-
templa la situación económica de la posguerra. El cambio del orden 

internacional desde la pérdida hegemónica de Europa, hasta la form~ 

ción de organismos económicos regionales como alternativas de solu· 

ci6n para el desarrollo. 

La ocupación alemana de los paises vencedores de la Segunda Gu~· 

rrn Mundial desglosada en el segundo capitulo, es el antecedente de 

dos modelos de desarrollo económico para un s6lo pais. El cnfrcntn

miento du las dos potencias que surgieron como protagonistas del c11-

tonccs nuevo esquema mundial, determinó el destino del pueblo gennnno 

durante los cuarenta aftas siguientes bajo sistemas económicos nnt~ 

gónicos. 

El alto nivel de la cconomia de Alemania Federal es abordado e11 

el tercer capitulo a trav6s del anftlisis de las condiciones y fact2 

res que intervinieron para colocar a Alemania entre los paises mfts -

ricos del orbe. Un estudio que abarca cuatro d6cadas de actividad -

económica con un acercamiento al funcionamiento del sistema alcmfin, 

el juego de actores como el Estado, la empresa privadn y la b:1nca. -

Asimismo, el papel de la RFA en el contexto regional y el i11terc1im

bio comercial internacional m5s relevante. 

El estudio de la ex ROA expuesto en el apartado cuarto, abarc11 

,,,.. los mismos margenes que el anterior, parn ubicar ambos procesos den

tro de limites similores. El análisis de ventajas y desventajas, y 
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la exposición de logros y fracasos del modelo este-alemán. 

El capitulo final, destaca las principales transformaciones su
cedidas a finales de los ochentas como conyuntura propicia para el -
fen6meno de la reunificación alemana. Aborda, el fin de la intole-
rancia y la rigidez de la guerra fria que ceden el paso a un enfoque 
menos ideológico en las relaciones internacionales. En este sentido, 
la desideologizaci6n corresponde al cese de la confrontación Este
Oeste en términos ideol6gicos,y su desplazo ante la importancia de 

las relaciones económicas. En éste capitulo adem&s, se hace una in 
traducción a las primeras reacciones del proceso de reunificación, -

desde su planeaci6n hasta los resultados iniciales a un a~o de habe~ 

se logrado la unión de ambas naciones. 
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1.1 Reordenación del escenario ccon6mico 

El periodo que cubre los aflos 1914-1944, caracterizado por gra~ 

des crisis ccon6micns y políticas mundiales, abre una etapa históri

ca definida por una situación caótica en el comercio y en las rela

ciones financieras internacionales. Li disminución considerable de 

las reservas de oro de los paises europeos que participaron en los -

diferentes conflictos mundiales obliga n estos 61timos a abandonar -

en inumcrables ocasiones 111 convertibilidad de su moneda en oro.(l) 

A raiz de la guerra, las riquezas se hablan agotado en los pn! 

ses europeos involucrados en la contienda, los aparatos productivos 

se encontraban destruidos o envejecidos, las poblaciones cmpobreci-

das. La clase obrera se encontró inmersa en una calamidad e incerti

dumbre indescriptibles. 

Los antiguos bloques comerciales fueron objeto de nuevas presio 

ncs provenientes de distintas fuentes. En primer lugar, la derrota -

de Alemania, Italia y Japón significó el desmembramiento de las zo

nns comerciales de priviliegio que cada uno de estos paises se hnbin 

creado antes de la guerra. Dentro de los grupos comerciales que aún 

subsistian -en particular las zonas afiliadas a ln Gran Bretana, -

Bélgica, Holanda y Portugal- se estaban realizando grandes cambios. 

El desequilibrio de la economia mundial, ya muy acentuado des

pu6s de la primera guerra europea, fue agravado por el enorme aumen

to de la producción en nuge durante el segundo conflicto, los pai

ses industrializados protegieron como nunca su mercado interior y -

buscaron clientes en todo el mundo. La competencia internacional y 

la lucha por los mercados se intensific~ ya que los paises cmpobrec! 

dos por la guerra necesitaban exportar mucho mfts que antes para pa

gar sus importaciones, obtener dólares y efectuar inversiones oport.!! 

l) Scrvillc, José. ct,al. ron<lo Monetario Internacional. Deuda Extcr 
na y Crisis Mundial. E.d. lcpala, Madrid, 1984, p. 
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nas. Sólo la intervención vigilante de los gobiernos protegió a esa: 
cconomius de las crisis que las amenazaron. Es importante mencionar 
que parte del mundo habla adoptado una economía socialista que la -

sustrato en grnn medida del antiguo circuito eco116mico y en co11sc

cuencia rcstringia los mercados posibles. (1) 

Los primeros a~os de la posguerra se caracterizaron por el fuc1 

te desequilibrio de las trnnsncciones corrientes del resto del mund1 
industrializado frente a los Estados Unidos. Europa tenia un gran 

d6ficit ante aquella nación, porque los importadores norteamericano~ 

hablan sustituido los productos europeos con los latinoamericanos <l! 
rantc la guerra y Europa hnbia incrementado enormemente sus importa

ciones en dólares para fines de la ayuda y la reconstrucción. Adem5~ 

Europa ya no tcni¡1 un superfivit considerable con otras partes del 

mundo que pudieran ayudar a financiar su déficit con los Estados 

Unidos.• 

La atracción de la seguridad y los rendimientos de las invcrsi~ 

ncs en los Estados Unidos )'la débil posición de las principales man~ 

das fuer~ del dólar, provocaron también susta11cialcs movimie11tos de 

capital desde Europa a los Estados Unidos. En 1949 las reservas de -

oro de los Estados Unidos representaban cerca del 70\ de las reser

vas de oro monetario mundiales. En ese mismo ano se produjo t111a sus

tancial dcv¿1luación de las principales monedas frente al dóli1r. 

Asi se co11templ6 la aceleración del ocaso económico de Europa 

la decadencia del liberalismo politice y económico esbozado desde 

1914. La atmósfera de guerra fria y la división del mundo en dos -

1) Crouzet, Maurice. !.a época contemporfinea: en busca de 11na civili
~ Ediciones Destino, Barcelona, 1961, p.419 

Europa fue el acreedor de un gran número de paises especialmente 
de Am6rica Latina y Asia, donde sus exportaciones le hicieron ~11-
nar dólares que pa1·cinlmcntc cubrian su d6ficit co11 Estados llni
dos. De rusultos de la guerra esas fuentes de dólares se secaron. 
y debió volver su demanda hacia aquella nación y hacia Can:1dfi, -
aumentando asi su dependencia económica de 6stos dos paises. 
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bloques fueron hechos desfavorables para los principios liberales. 
Al mismo tiempo, la liquidación de los imperios coloniales y la ind~ 

pendencia de los pueblos de color scnalaron el fin de la hegemonia -
de las potencias que desde hace cinco siglos hablan intentado colon! 
zar el planeta, incluso estaban amenazadas las mismas bases de su -
prosperidad. ( 1) 

Estados Unidos aun cuando nacía como potencia económica única, 
encontró serios obst6culos para la restauración del multilateralismo 

\ necesario para su economin, tales como: la debilidad de las ccono

mias europeas, el vigor de las fuerzns izquierdistas y reformistas -

en la mayoría de los países europeos, el surgimiento de fuerzas na

cionalistas y revolucionarias en el mundo subdesarrollado, y el for

talecimiento de la posición internacionul de la Unión Soviético.(2) 

Durante la guerra, las naciones aliadas procuraron sentar las 

bases de un orden económico de posguerra que rectificase las tenden

cias aislacionistas anteriores al conflicto y liberarse progresiva

mente las corrientes comerciales y financieras. Así nace en 1944 en 

Brctton Woods, el nuevo sistema monetario para estabilizar los intcL 

cambios internacionales, favoreciendo la expansión de la 11:1ci6n mfis 

poderosa en ese momento: Estados Unidos. 

El funcionamiento del nuevo sistema monetario internacional se 

apoy6 en dos tendencias reales de la economia mundial: en primer lu

gar, el desarrollo interno de los países industrializados se orientó 

hacia una integración creciente de sus mercados nacionales y de sus 

sistemas productivos, particularmente en el sector industrial llevag 

do una concertación creciente de lo política económica nl interior -

1) Crouzet, Maurice. La época contemporfinea ... op.,cit. p.419 

2) Block, Frcd. Los origenes del desorden ccon6mico internacional -
Ed. Fondo de Cultura Econom1ca 1 Mcx1co, 1980, p.47 
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del grupo de paises desarrollados. Por otra parte, la producción y 
el comercio de productos primarios fueron perdiendo importancia rcl 

tiva en el desarrollo de los paises industrializados y, en consccuc 
cia, el subsistema centro-períferia debilitó progresivamente su pos 
ción relativa en las transacciones económicas internacionales. En s 

gundo lugar, al terminar la Segunda Guerra Mundl¡1l los Estados Uni

dos ocupan una posición de claro predominio. (1) 

Los norteamericanos mantuvieron también una presión sobre los 

antiguos rcgimcncs coloniales durante la posguerra. !.os pr6st:1mos y 

arrendamientos terminaron rfipidnmcntc dcspu6s del fl11 de la contic11 

da bólica y la ayuda adicional a la Gran Bretafla bajo el convenio d 

préstamo de diciembre de 1945 se sujetó n la condición de la climin 

ción de las descriminncioncs en el comercio. Al mismo tiempo, las -

opiniones de los Estados Unidos acerca de la dirección en que dcbí:1 

moverse el comercio y los pagos mundiales inspiraron los principios 

que sustentan el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Acuerdo G· 

neral sobre Aranceles y Comercio (GATT). (2) 

El ~onvcnio Constitutivo del FMI (principal componente del nuc 

vo sistema intcrn:1cional) contiene los principales objetivos y mcc11 

nismos a fin de instaurar un capitalis'rno "orguni;:ado". Uno de los 

princi¡>alcs objetivos es la corrección de los desequilibrios de 111s 

balanzas de pagos de los paises miembros dlsponic11do de los rccu1·

sos del fo11do cvita11do recurrir a medidas que afecten el slstcn111 mo 

netario inter11acional. 

Los difcre11tes paises miembros del FMI aporta11 una cuota cuyo 

monto se calcula en función del grado de desarrollo de su ccono1nia, 

de tal forma que ltl estructura org5nica del Fondo cst5 definida de 

!) 

2) y mercados comunes Ed. Po11do d1 
pp.31-35 



21 

manera que el liderazgo de la institución sea ejercido por las nacio

nes más ''ricas'', es decir, por los paises capitalistas desarrolla-
dos. (1) 

Los Estados Unidos consiguieron un papel de suma importancia en 

el FMI al ser la única potencia capi talistn que reforzó su economía 

durante la guerra. * 

Los acuerdos de Bretton Woods preparados y firmados en plena -

guerra (1944) en un momento en que Europa estaba todavía ocupada -

en purtc por los ejércitos nazis, fueron aceptados bajo amenazas. 

Los Estados Unidos impusieron su propuesta (Plan Whitc)** amenazan

do a los aliados con no concederles los créditos suplementarios nec~ 

sarios para proseguir ln guerra. 

Los Estados Unidos también impusieron un derecho de veto a su -

favor en el FMI, al igual que la condición a los prestatarios a sus

cribir los principios y las prácticas del libre cambio -a través de 

la adhesión al Banco ~undial y al GATT- para poder obtener prósta--

1) Serville, Jasó. et, al. Fondo Monetario Internacional ..• op.,cit. 

Participaron en ella cuando ya estaba muy avanzada. Su única par
ticipación antes de su intervención directa fue a trav~s de un ne 
gocio que les resultó muy rentable: la venta de armas, tanto a -
los paises llamados aliados contra el nazismo como a los paises -
gobernados por el fascismo. 

El Secretario del Tesoro norteamericano, JI. D. White, partía del 
reconocimiento de que el valor de las monedas era un asunto cole.s. 
tivo y planteaba la constitución de una Fondo Internacional de es 
tabilización, a fin de mantener la convertibilidad de las monedaS 
en oro. Cada uno de los paises n1iembros habla de aceptar un valor 
de paridad de su moneda determinado en una unidad monetaria mun
dial -unitas- , cuyo valor era de 10 dólares oro, lo cual equiv!!. 
lia a fijar en dólares las paridades de otras monedas, y sólo en 
oro la del dólar. Cualquier alteración de paridad debla contar -
con la aprobación del Fondo, que tendria un capital i11tegrado con 
aportaciones de sus miembros, los que a su vez podrlan utilizar -
esos recursos en ci1sos de 11eccsiJ11d, para lo cual dcbiun aceptar 
cierta intromisió11 del Fondo en sus políticas económicas internas 

Green Rosario. Organismos Fi11ancicros Internacionales. Grandes -
Tendencias Pollt1cas Contemporfinens, UNAN, Mex1co, J98fi, pp.4-5 
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nios <le 1 Fondo. ( 1) 

El gobierno norteamericano estaba enteramente convencido de que 
era necesario reconstruir Europa para evitar la amenaza comunista y 

para proporcionar mercados en expansión n la economía americana. Pa

ra ello, Europa sólo podía ser reconstruida con su consentimiento y 

según sus condiciones. Así indujo una decidida polltica de respaldo 

a l:t reconstrucción europea y del Japón, acelerando y ensanchando -
las bases del proceso de interdependencia entre J¡1s cconomias indus

tri<tlcs. 

En resumen, los convenios de Brctton Woods sobre organización -

mo11ctaria y fi11:1nciera del mundo occidental, cst:tlllcccn los linea

mientos esenciales de un nuevo orden económico internacional capita

lista. En esos convenios se consagra la hegemonía de los Estados -

Unidos, el dólar norteamericano suplementa al oro como patrón monet~ 

rio efectivo y se convierte en divisa clave del sistema c?pitalista. 

Sin embargo, el prestigio monetario del oro permanece y éste desemp.i:. 

fla la función de reserva primaria, de referencia bfisica de paridad 

monetaria y medio de pago de última instancia. (2) 

Consecuentemente con el fuerte apoyo inicial a la rcconstruc-

ción de los paises indus~rializados participantes de la Segunda Gue

rra Mundial, los Estados Unidos manejaron sus transacciones interna

cionales de t:1l modo que constituyeron un poderoso impulso :1dicional 

al desarrollo de at¡ucllos paises y a la formación del bloque de eco· 

nomius uvunzudus. (3) 

Los gobiernos europeos de 1945 a 1960 para obtener los créditos 

necesarios para la reconstrucción de sus economías y tarnbi6n para -

mantenerse en el poder, tuvieron que aceptar mt1chus concesiones, de~ 

1) Fitt, Yann. La guerra económica mundial. Ed. Fontanella, Barcelo
na, 1978, p.IZ4 

2) ~:~a 1 :~;~1a, Domingo Felipe. La cconomia internacional y ... op,cit 

3) Fcrrcr, Aldo. Economla internacional ... op. ,cit. pp.80-86 
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de· la ·expulsión de los comunistas de los. go~iernos europeos a fina-

les de la década de 1940 hasta los tratados desiguales del GATT pa
sando por la adhesión a la OTAN. A principios de 1960 Europa y Ja
pón lograron invertir la situación y convertirse en acreedores de -
los Estados Unidos. (1) 

En forma conexa fue creado en »retton Woods, el Banco Interna
cional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a colaborar en 
la recuperación de las economlas capitalistas devastadas por la gue

rra y en el desarrollo de los paises no indust.rializactos. 

En el FMI como en el BIRF, ln preponderancia de Estn<los Unidos 

quedó bien establecida. El sistema de Brctton Woods consngrn y fav!! 

rece la dicotomia del mundo capitalista: el desarrollo sostenido y -

concentrado de un sector compuesto por paises industrializados y ri

cos, y el subdesarrollo de un gran 11ümero de paises cuyas cconomias 

son tributarias de aqu6llas a travós del comercio de mercancias, seL 

vicios, tecnologia e invcrsi~nes. (2) 

Por otra parte, la extensión del poderío de la Unión Soviética 

en Europa Oriental y la transformnci611 de nlg11nas economias de esa -

región de acuerdo con lineamientos socialistas cjercian un;1 fuerte -

presión sobre Europa Occidental. Esta presión era parcialmente eco

nómica; antes de la guerra habla alcan:ado altos niveles de comercio 

entre Europa Oriental y Occidental. Pero a medida que los paises de 

Europa Oriental empezaron a organizar su comercio exterior permanen

temente sobre las bases bilaterales, existía una presión para q11c -

las cconomias de Europa Occidental hicieran lo mismo. En consecuen

cia, la influencia de los mercados de Europa Oriental constittiian -

otra presión para que las cconomias de Europ¿1 Occidental se rcsisti~ 

run n la presión norteamcrica11a en favor del rnultilatcralisn10. 

1) Fitt, Yann. La guerra económica ... op. ,cit. pp.125-126 

2) Maza Zavaln, Domingo Felipe. La economía intcrnacional ... op. ,cit. 
pp. 16-21 
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La reconstrucción europea habia sido mucho más rápida de lo pr~ 
visto y mucho más también que después de la guerra anterior, aunque_,,,,. 

las destrucciones hayan sido incomparab~ementc más importantes. Por 

otra parte, la conversión de las industrias bélicas fue más fácil de 

lo que se calculó: a fines de 1948 -menos de cu:ltro anos después -

del fin de las hostilidades- Europa Occidental habla recuperado el 

nivel de producción de antes de la guerra, y a fines de 1949 ocurria 

lo mismo con las cxportncioncs. (1) 

No obstnntc al rápido proceso de rcconstrucci6n, el mundo ya no 

cst:tba regido por potencias Cllropcns rivales. l.as potencias colo

niales hnbian perdido o cstaba11 perdiendo rápidamente StlS imperios, 
al par que la mismn Europa era mnncjada en grado crccic11tc desde -
dos nuevos centros: Washington y Moscú. 

Las dos curopas fueron invitadas a desempeñar un nuevo rol, el 
de segundos al mando en cualquiera de los bandos ... y con.grandes -
probabilidades de ser los primeros que caerían sacrificados si la -
guerra fria se convertía en guerra caliente. (2) 

1) Crou~et 1 Maurice. La Apoca contemporánea en ... op.,cit. pp.451-
452 

2) Galtung, Jahan. La Comunidad Económica Europea: una superpotencia 
en ... op, ,cit. pp.15-25 
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1.2 De.cadencia de las potencias econ6m.icas europeas: el caso de 

Gran Bretai\a 

La influencia predominante de la economia brit~nica en el desa
rrollo comercial del siglo XIX desempeñó claramente el papel de eco
nomia rectora. Andre Philip explica cuatro curnctcristicns de este -
rol: primero 1 Gran Bretai\a aceptó las responsabilidades que se deri

varon de su papel de dirigente del mundo, reproduciendo el sistema -
comercial: segundo, Inglaterra se convirtió en el centro financiero 

del mundo para el comercio internacional; tercero, existió una co

rriente continua de las inversiones u largo plazo en paises extran

jeros que aseguró una gradual expansión industrial de los nuevos pa! 
ses, tales como, Estados Unidos y los dominios británicos; y cuarto, 

las decisiones del mercado ingl~s hablan sido aceptadas por otros -

paises, de tal manera que el sistema funcionó porque el mercado lon

dinense fue reconocido como autoridad supranacional. (1) 

Sin embargo, el fin de la supremacía económica británica ya ha

bía sido anunciado clnrnmente por la victoria del Norte industrial -

en la Guerra Civil de los Estados Unidos y por el triunfo de Prusia 

en la Guerra Franco-Prusiana. La capacidad industrial de los Esta

Unidos igualó a la de la Gran Brctana mucl1os anos antes de terminar 

el siglo XIX. Como consecuencia 11acia finales de ese siglo, Francia 

y Gran Bretana cmpe~aro11 a sentir lns restricciones que les imponia 

el crecimiento de rivales poderosos en los Estados Unidos y Alemania. 

A pesar del anexionismo colonial, Inglaterra no abandonó el libre c_2 

mercio de una manera inmediata, sino l1asta la década de los treinta 

del presenta siglo, como resultado de la Primera Guerra Mundial. (2) 

Durante el intermedio de los años treinta, se produjo el retor

no al patrón oro, ya que la libra no podio desempeñar su papel y el 

1) Andre, Philip. El Futuro Económico de Europa Ed. Aguilar, Madrid, 
1959, pp.S-8 

2) Dell Sidney. Bloque de comercio y ... op. ,cit. pp. 24-28 
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<l61nr toda~la no podla desempenar él~uyo, es deci~, ningu~a de las 
potencias imp~rinlistns podia imp~ner -su ley a los d~mfts. 

El primer conflicto aceleró la liquidación no sólo del esquema 

económico internacional fundado en la hegemonía británica, el régi

men liberal, la división clásica internacional de trabajo, el patrón 

oro ortodoxo y la homogeneidad del mercado, sino tambi6n con el or
den caracterizado por el imperialismo colonial, la suprcmacia econó

n1ica, politica, militar y cultural de Europa Occidental y el dominio 

total del capitalismo a escala del mundo. (1) 

Asi Gran Breta~a abandonó el sistema de comercio inter11acionnl 

c¡uc le dio en otra época la disección económica del mu11do. Agobiada 

por un nivel catastrófico de pagos en el exterior, cnfrentfindose a 

nuevas restricciones impuestas por la Ley !lawley-Smoot de 1930 (que 

introdujo aranceles inusitadamente elevados incluso para los Estados 

Unidos, y con medidas similares adoptadas por otros paises) el go

bierno británico tuvo finalmente que ceder. En septiembre· de 1931, 

la Gran Brcta~a abandonó el patró oro y a contin11aci6n estableció un 

sistema arancelario global. (2) 

Como consecuencia de lo anterior y ante la necesidad de alimen

tos y materias primas provenientes de ltltramar, adcmfis de mercados -

para sus exportaciones, Inglaterra creó una zona comercial protegida 

para la industria británica con las colonias y los dominios de ul

tramar. Sus miembros favorecían sus importaciones mutuas en contra 

lle l:1s lmportacio11es del exterior, aunque no asumieron la rcsponsnb! 

I idad de aceptar importaciones de los demfis miembros sin ninguna re!_ 

tricción. 

En el scg11ndo conflicto mundial, Inglaterra fue el pais europeo 

L)Maza Zavala, Domingo Felipe. La economin internacional •.. op.,cit. 
Jl. 15 

2)Dell, Sidncy. Bloques de comercio y ... op.,cit. p.26 
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que resultó menos afectado en su capacidad productiva. Sin embargo -
las clases dominantes norteamericanas se fortalecieron tanto durante 
la guerra, que hicieron irreversible y definitivo el desplazamiento 
de Gran Bretana de su puesto de primera potencia imperialista, proc~ 
so que como se mencionó ya estaba en curso antes del conflicto, pero 
que había sido debilitado fruto de la gran crisis que conoci6 la ec~ 
nomia estadounidense durante la década de 1930. • 

Las necesidades de la guerra habian obligado a intentar la exp~ 
riencia en Inglaterra de una economin en la que todo el mundo desem
penara un papel realizfindose un reparto mfis equitativo de bienes en
tre los ciudadanos ingleses. El programa que elaborara William -

Beveridge (Partido Laborista) a base de un severo control del Estado 

sobre la industria privada, fijación de un salario mlnimo y una .. pri

ma familiar'', mejora de alojamiento de los trabajadores, de las le

yes de seguridad y previsión social y limitación de los riesgos de -

paro; interesó ampliamente. 

Gran Brctafta que salió de la contienda debilitada no tuvo otro 

recurso. Sus reservas econón1icns se hablan consumido en el conflicto 

y hubieron de ser liquidadas lns inversiones de ultramar. El país n~ 

ccsitaba una politica de exportación de productos elaborados, moder

nización de sus industrias, limitación del consumo y de las importa

ciones de productos suntuarios. 

• La cconomia amcrica11a se hallaba en el centro de la crisis econ6mi 
ca mundial en un aspecto fundamental. En la d~cada de 1920 a los -
países industriales de Europa les era muy dificil competir con los 
productos americanos. Los Estados Unidos acumularon un considera
ble superávit comercial y prestaron enormes sumas para que otros -
paises pudieran importar los productos americanos y para financiar 
la reconstrucción posbélica. 
En septiembre de 1929 el mercado de la Bolsa <le Valores se desplo
m6, fue el preludio de una décnda de desgracias y de incertidumbre 
mundial. 1.os bancos y las monedas se derrumbaron. El comercio mu11-
dial disminuyó a la tercera parte de su nivel antes de 1914. En -
septiembre de 1931 Inglaterra abandonó el cstandar de oro, el cual 
por siglos habirr fijado el valor y 11al1ia asegurado su prosperidad 
por medio del comercio. 
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El gobierno de Clcmcnt R. Attlcc llevo a cabo la nacionaliza-

ción de la industria hullera, de los fcrrocarrilles y del Banco de - ... 

tnglaterra; sentó las bases de una reforma de la seguridad social, -

ampliación de las facilidades escolares, un programa de construcción 

de vivienda y sobre todo, los laboristas pusieron en marcha una org!!_ 

nizaci6n administrativa encargada de la planificación económica. 

Como resultado del conflicto y de la debilidad de las que fuc
ra11 grandes potencias, algunos paises que eran dependencias colonia
les, especialmente la India e Indonesia, lograron su indcpc11dcncia -
poco dcspu6s. Otras naciones coloniales mostr11ro11 las primeras in
t¡uictl1dcs independentistas. 

Lu decadencia del poder político, económico, militar y cultural 
era evidente, seis potc11cias de Europa Occidental perdieron sus col~ 

nias en el periodo ulterior a la derrota de 1945: Alemania, Francia, 

Italia, Bélgica, los Paises Bajos y Gran Bretaña. Por su ¡~arte, la 

declinación de España como potencia colonial ya se había producido w 

desde hace un siglo y medio; Turquía había perdido su poderlo en la 

Primera Guerra Mundial y Portugal perdió sus colonias tiempo despu6s. 
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1.3 Acuerdos para lograr la rccupcraci6n ccon6mica 

La Comisión Económica para Europa fue uno de los primeros expe
rimentos de acción regional europea. Establecida en Ginebra en 1947 
como una organización regional de las Naciones Unidas su misión era 
iniciar y participar en medidas conjuntas destinadas a la reconstruE_ 
ción económica de Europa. El objetivo era crear un instrumento de 

cooperación entre todos los Estados de Europa Oriental, Central y 
Occidental. 

Sin embargo, en la época en que comenzó a actuar, la guerra -

fría ya era un hecho y el mundo habla qudado dividido en dos campos. 
A partir de entonces, Europa Occidental seguirla su propio camino 

hacia la unidad económica y política y, por su parte, Europa Orien-

tnl iba a seguir su propio destino. Esto llevo a la división de Eu

ropa en dos bloques: el Mercado Común y la Asociación Europea de Ll 

bre Comercio (EFTA) por un lado, y el Consejo de Ayuda Mutua Econ6ml 

en (CAME) por el otro, (!) 

La recuperación y expansión de la cconomin capitalista europea 

y japonesa fue en gran parte debida al capitalismo americano. El d.§. 

lar de los Estados Unidos cumplió en ese proceso su función más im

portante. El suministro de bienes y servicios durante la fase más -

cruda de la posguerra, y de la tecnologia en la fase de recuperación 

ampliada de la base productiva de cs~1s economias devastadas por la -

guerra, por parte <le Estados Uitidos principalmente, fue el punto de 

apoyo indispensable para el restablecimiento del capitalismo en esas 

áreas con una nueva fuerza en crecimiento. Desde luego, la existen

cia de una infraestructura desarrollada -aunque parcialmente dcs-

trui<lu- y de una fuerza de trabajo calificada -aunque disminuida

fueron condiciones esenciales para la reconstruccion de Europa y -

Japón. 

1) Swnnn, Den11is. La cconomia del n1crcado comú11. Ed. Alianza, Madrid 
1974, pp.19-20 
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La participación norteamericana en ese proceso tuvo como objeti 

vo primordial asegurar la supervivencia del capitalismo en In parte.~ 

del globo aparentemente más expuesta a la expansión socialista; pero 

tambi6n sirvió a la necesidad de expansión del propio capitalismo -

norteamericano, ya que sin el mercado de Europa Occidental Ja escala 

de operaciones para las grandes corporaciones -fortalecidas durante 

la guerra- hubiese sido insuficiente para su desarrollo. 

A medida que las naciones de Europa, Africa y Asia recuperaban 

su c:1¡1acidad productiva de exportaciones, empezaron a dismlnuir las 

dificultades que tcnian para financiar importaciones provenientes de 

los Estados Unidos. 

Cuando el mundo principió a recobrarse de los efectos de la co~ 

tiendo armada, el primer impulso de los paises afectados por la gue

rra fue liberar sus importaciones mutuas, pero no Ja de los Estados 

Unidos. 

Para 1954 la Organización para la Cooperación Económica Europe~1 

COCEE) recomendó disminuir los restricciones sobre las importaciones 

provenientes de nortcam6rica. Los pulses de Europa Occidental se 

scntian preparados para enfrentarse a la prueba de la competencia -

norteamericana en una gran variedad de productos. (1) 

En 1960 la anterior organización fue sustituida por la Organiza

~ i611 de Cooperación y Desarrollo Economico (OCDE). 

1) Dell, Sidney. Bloques de comercio y op. ,cit. pp. 44-50 



31 

l. 3 .1 BENHLUX 

A partir de ln 11 Guerra Mundial, el continente europeo fue - -
escenario de la-aparición de numerosas organizaciones intcrnaciona-
les. El fenómeno tiene especial importancia, sobre todo si se piensa 
que tradicionalmente es considerada la cuna de los nacionalismos mfis 
acendrados. 

El BENELUX es un ejemplo, éste nace cuando Jos gobierno en el -
exilio de Bélgica, Holanda y Luxcmhurgo deciden firmar la Convención 

\ Monetaria de Londres, en octubre de 1943. El tratado no sobrepasaba 

los limites de la fijación de tusas de cambio entre monedas asi como 

un intercambio de consultas previas a los respectivos movimientos de 

cu pi tales. (1) 

Posteriomcntc en 1944 se firmó la Convención Aduanera, la cual 

seria la base para la verdadera unión económica, pero debido a las -

dificultades de reconstrucción una vez terminada la guerra, los -

acuerdos entraron en vigor el primer din de 1948. Sus principales o!?. 

jetivos se plantearon en cuatro etapas fundamentales: 

l. Unión aduanera 

2. Supresión paulatina ele l•1s restricciones cuantitativas y cu!!. 

litativns del control de cambios 

3. Libre circulación de factores de producción, y 

4. Unión económica 

Tal integración sin embargo, no comprendia problemas complejos 

para el resto de Europa, ya que los tres paises no constituían un p~ 

so que puedicra perturbar el equilibrio entre las fuerzas políticas 

y económicas de la región. 

l) Gonzalcz Maicns, Zoila La Comunidad Económica Europea. La Habana 
1978, p.12 
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La meta inicial del BBNELUX era una Unión Aduanera• nunque'de~ 
de el principio su intención fue que la consecuencia de este objeti~~ 
vo debía acelerar el camino hacia la Unión Económica. •• 

Hacia 1960 se había liberado por completo el comercio interior 

de casi todos los productos industriales. No sólo existía una tarifa 
arancelaria comGn frente a terceros~ sino también una coordinación -
de las politicas comerciales exteriores. La mano de obra y el capi
tal tcnian libertad de movimiento en la zona. Pero, por otra parte, 

no se habla avanzado mucho en las politicas financieras y fiscnles.1 

El BENELUX careció de la existencia de organismos suprnnnciona
les, lo que repercutió en el fracaso de una armonización en muchos -
aspectos de ln politicn económica de los Estados miembros. 

• Eliminación de los aranceles y lns <lemás restricciones al comercio 
entre los paises miembros y además se aplican nrnncclcs comunes a 
lns importaciones provenientes de terceros paises. Pueden unificar 
se o no los impuestos al consumo de los pníses que la formctn. -

••Además de tener todas las caracteristicas de la Uni6n Aduanera, la 
la Unión Económica hace u un lado los obstáculos que existen para 
el movimiento libre de mano de obra y del capital; coordina las po 
liticns económicas, financieras y sociales de los gobiernos parti7 
cipantes y funciona como una entidad Onicn en sus relaciones con -
terceros países. ruede o no adoptar una moneda única y establecer 
un banco central común. 

l)Dell, Sidney. Bloques de comercio y ... op.,cit. pp.85-89 
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1.3.Z La Comunidad Bcon6mica Buropea 

Ln integración europea es la culminación de un proceso que tie
ne sus antecedentes inmediatos en la firma del Tratado de Paris el -
19 de mayo de 1951 en el que se creó la Comunidad Europea para el -
Carbón y el Acero (CECA) un mercado común en varias fases para estos 
productos, como respÓcsta al gran poder que los Estados Unidos y la 
URSS estaban adquiriendo en el mercado mundial. 

El éxito de la CECA en el aspecto económico estimuló a los seis 

paises firmantes -Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, la Repúbl.i 

ca Federal de Alemania e Italia- a intentar proyectar la misma fór

mula hacia todas las actividades económicas. 

En enero de 1957 los mismos paises firmaron en Roma, Italia dos 
tratados que entrnron en vigor el lo. de enero de 1958, instituyénd,2_ 
se: 

a) La Comunidad Económica Europea (CEE) a través de la cual se 
aspiraba a crear una vasta zona económica común que permitiera la -

expansión conjunta, la estabilidad creciente y el aumento rápido -

del nivel de vida, y, 
b) La Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM) que -

apuntaba a promover en Europa la utilización de la encrgia nuclear -

con fines pacificas. * 

La Comu11idad tiene estructuras de poder ejecutivo, legislativo 
y judicial que se asemejan a las de un aparato estatal. Sin embargo, 

como instancia multilaternl, ln vida política interna es de una com
plejidad mucho mayor en vista del equilibrio que es preciso mantener 

•En 1961 1 Irlanda, Dinamarca y el Reino Unido presentaron sus soli
citudes de adhesión u la CEE, se firmaron acuerdos de asociación -
con Grecia (1962) y Turquia (1963) pensando en su futura adhesión, 
Noruega, Espana y Portugal solicitaron su ingreso en 1962. En 1973 
ingrcsaro11, Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. Por su parte, en No
ruega el pueblo rechazó la adhesión a trav6s de un rcfcr6ndum. Grc 
cia se adhirió en 1981, España y Portugal lo hicieron en 1986. Pa'7 
ra éste año, la Comunidad yn ngrupaba a 12 naciones. 
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entre los intereses ni:Icionales y los del conjunto, las politicas' es

tnn formuladas como resultado del consenso o por la ~mposic~ón de -.~ 

las posturas hegemónicas, sean de los paises más fuertes o. de la~ a-_ 

grupacioncs de partidos politices de m~yor peso en el Pnrlamento eu
ropeo. 

Existen cinco instituciones principales en la CEE: 
a) Comisión Europea (encargada Je las iniciativas, gestión y_ ejecu

ción). 

b) Consejo de Ministros (aprobación politca y econ6mica). 
e) Parlamento Europeo (debate político. recomendaciones y seguimien

to). 

d) Corte de Justicia, y 

e) Tribunal de Cuentas. 

En 1986 los doce paises suscribieron y ratificaron el Acta Oni
ca Europea que elimina las fronteras y las barreras en el movimien

to de capitales, personas y servicios entre ellos, y fija el ano de 

1992 como la fecha para el logro de la integración de un mercado -

único. 

El Acta U11ic:1 en su implementación agrupar~ a 324 millones de -

ciudadanos en ltn mercado único. El Acta establece 279 directivas pn

rn ser negociadas y aprobadas por los doce paises miembros antes de 

1992 •• 

'~a CEE se ha constituido en ln principal cco11omin del mundo con 

una población de 322 millones de personas y un nivel de ingreso pcr

cápi ta de 10 mil dólares. 

En su politica exterior, la Comunidad mantiene relaciones dipl~ 

máticas con mfis de cien paises y cstfi capacitada para entablar sus -

propias relaciones con otros Estados en el marco de los tratados eu

ropeos. 

•A finales de 1989 se habla aprobado 107 directivas. 
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Los _intercambios de la CE representaron el ZO\ del comercio in
ternacional subiendo a 38\ con los intercambios ~ntracomunitarios 

frente al 15\ de Estados Unidos y el 9\ del Jap6n.11 (1) 

La agricultura constituye uno de los sectores más importantes 

dentro de la Comunidad. La Polltica Agraria Común (PAC) es el princ! 
pal instrumento, el cual a través de un sistema de apoyos de precios 
ha perseguido ofrecer tanto remuneraciones adecuadas a los producto
res como proteger al mercado de las fluctuaciones en los precios in
ternacionales. 

Dicha política ha representado serios problemas en las negocia

ciones con los países miembros del GATT principalmente, quienes exi 
gen a la Comunidad una reducción drástica de los subsidios a éste -
sector. 

Los ministros de la CEE debatieron por vez primera una reforma 

radical de la PAC que procura pasar de un apoyo a los precios a una 

ayuda directa al ingreso, para contrarrestar el exceso de producción 

y conservar el medio ambiente. A~imismo podria facilitar las nego

ciaciones multilaterales del GATT. 

Sin embargo, ante las presiones de los Estados Unidos primor-

dialmente y del grupo Cairns, formado por 14 paises exportadores -

agricolas quienes exigen recortes de 75% a los subsidios internos -

de 90% a los de exportación, la Comunidad comunicó al GATT que sólo 

reduciría sus subsidios internos al agro en 30% entre 1986 y 1996. 2 

Por otra parte en el sector financiero se creó en marzo de 1979 

el Sistema Monetario Europeo (SME) constituido por tres elementos: -

la unidad monetaria común denominada ECU, la cual se fija a partir 

1) CastaJ1ares Priego, Jorge. 11 La Comunidnd Europea: en el camino ha
cia la integración de 1992!'. en El Mercado de Valores, No. 8, 
Abril 15 de 1989, N6xico. p.14 

2) Reutcr. ''Presentarfi la Comunidad Huropea un paquete de reformas a 
la agricultor~! en El Economista, diciembre 12 de 1990, M~xico. 
p.5 
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de una canasta de divisas teniendo las funciones de_scr el medio ~a

ra fijar las tasas centrales en el mccanis~o de cambi~, para apoya~.~ 

las intervenciones cambiarlas y como instrumento de-reserva. Adicio
nalmente tiene el papel de constituir un meca~ismo para la fijación 
de los tipos de cambio y un medio de apoyo ~inancicro. -(1)-

En este ámbito, fueron establecidas tres etapas para la unión 
monctnriu; ln primera de ellos fue lanzado el mes de julio de 1991 -

en la cual se trataron problemas sobre las barreras que quedan para 

los movimientos de capital, impulso a las politicas ccon6micas y la 

adhesión de todas las monedas de la CEE al Mecanismo de Tasas Cam

biarías (EMS) del Sistema Monetario Europeo. 

En la so~ttnda fase se discute la creación de una nueva institu

ción que podria ovolucionnr en un Banco Central de la Comunidad. Y 

una tercera etapa que se inicia en cualquier momento despu6s del lo. 

de enero de 1997 y supuestamente despu6s de que la convcr~cncin eco

nómica se haya logrado. es cancelar irrevocablemente sus monedas y 

crear una Onica. (2) 

Lo importante para dicho proceso os la convergencia, es decir, 

la eliminación de los grandes d6ficits presupuestarios Y. elevadas t~ 

sas de inflación que desquician las paridades cambiarias. Politica

mente significa (\UC cada Estado de la CE debe ajustarse a normas es

trictas en cuanto a inflación dictadas por Alc111a11ia, el rufis podero

so miembro de la Comunidad, y debe estar dispuesto encuadrar su eco-

1101ni11 en esa pauta. El debate central en el marco de las conversa

ciones sobre la forma de concretar la unión monct11ria giro en torno 

a si como proponen los franceses la UME debe ser total abarcando a -

todos los integrantes, o si, como dicen los alcmi1nes, los paises con 

mayores problemas deben quedar al margen de la uni6n y avanzar por -

1) Castanares Priego, Jorge. La Comunidad Europea en el ..• op.,cit. 
p. 13 

l) lh.•utcr. "Temo 111 Comuni<lud l!uropeu que la uni(Jn ccon6micit scu 
mnde in Germany 11 en El Economista México, 13 de mayo de 1991. 
p.2 
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el "carril lenta 11

· hacia la UME. (1) 

En el contexto de los cambios mundiales se senalan cuatro ten
dencias principales en el proceso de formulación de la politica ext~ 

rior: 
a) buscar una mayor autonomía y posición en el sistema mundial 

frente a Estados Unidos y Japón. 
b) buscnr la recuperación económica y una nueva división inter

nacional del trabajo. 
e) competir con los Estados Unidos y Japón en la producción con 

tecnologia avanzada. 
d) ucco<lor a nuevos morcndos 1 fuente:; do petróleo y materias -

primas del Tercer Mundo. (Z) 

El proyecto de la CEE busca defender a las economias, las ramas 

y las empresas de los paises miembros, de la competencia desatada -

por las empresas estadounidenses y japonesas a nivel mundial, media~ 

te el fortalecimiento de sus empresas (muchas de las cuales no pue

den operar más que en un ámbito nacional, pués los montos de capital 

con que cuentan no son suficientes), la exigencia de reciprocidad en 

el trato (sobre políticas en inversiones extranjeras, apertura del -
mercado etc) a los paises que quieran participar en la economía com~ 

nitaria y el establecimiento de barreras a la entrada de productos -

de otros paises a través de cuotas, regulaciones, normas, porcenta

jes de contenido local etc. (3) 

El llamado "Informe Cecchini 11 The Europenn challenge: 1992 elabo· 

rada en 1988 estimaba que la integración del mercado en 1992 report.!!, 

ría para el conjunto de la Comunidad en valores medios, un incremen

to del PIB de 4.5%, una disminuci611 de los precios al consumidor de 

!) Ibídem. 

2) Paulinc Ann Martin. "Cooperación <le la Comunidad Europea" en 
~. febrero 22 de 1991, México, p. 22 

3) Mendozn Pichardo, Gabriel 11 Una nueva era europeaº en México ante 
los bloques económicos (suplemento especial del XXVlI aniversario) 
en El Día, México, Julio 3 de 1990. pp.13-15 
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6.1~, un incremento absoluto en el número de empleos de 1.8 millones 
de personas y un mejoramiento de la balanza presupuesta! y de la 
deuda externa de 2.2 y 1.2 puntos del PIB, respectivamente. (1) 

Y si bien Estados Unidos y Japón son la preocupaci6n económica 
de la CEE por sus capacidades productivas, de penetración de mercan

cías, servicios y capitales; la estructura política está de nuevo en 

el debate a raíz de los cambios en Europa del Este y en la URSS, au

nado a las presiones de otros paises para su ingreso como miembros -

de la CE. Los paises de la EFTA habían planteado la constituc1ún de 

un espacio económico europeo de las 19 naciones para 1990. Por su -

parte, el entonces presidente sovi~tico, Mikhail Gorbachev propuso -

la formación de 11 un hogar común'' que consistla en la integración de 

los paises del continente, desde el Atldntico hasta los Urales. 

"Esta propuesta se hizo bajo la suposición de que las reformas 

en Europa del Este podrían ser controladas y al mismo tiempo, los 

partidos comunistas reformados podrlan seguir jugando un papel im

portante en cada uno de los países. Sin embargo, el colap'so del ré

gimen socialista, primero en la RDA y después en el resto de los -

países de la región, no era esperado por los lideres soviéticos -

·al menos no con esa dinámica-, ésto rompió con las premisas de la 

política de Gorbachev hacia Europa, precipitando aun m·ás el derrumb!!_ 

miento del sistema' 1
• (2) 

1) !bid. 

2) Asmus, Ronald. "A Unitcd Gcrmany" en Forcign Affairs, Spring 
1990, Vo. 69, No.2, U.S.A. p.70 
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I.3.3 Asociación Europea de Libre Comercio 

La incapacidad de los países de la Europa Occidental para pone.r. 
se de acuerdo en la amplitud y propósito de la integración cconómicñ 
condujo rápidamente a la polarización de fuerzas dentro de la zona. 
Aquellos paises que estaban dispuestos a cumplir con medidas de int~ 

gración de largo alcance se unieron en el Mercado ComOn, mientras -
que los que no deseaban ir muy lejos en este campo establecieron la 
Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) en 1960. 

Uno de los paises más renuentes a participar en la CEE era el -

Reino Unido, ya que no deseaba que los paises de la Comunidad Britá

nica de Naciones (COMMONWEALTH) participara del proceso intgrador ca~ 
trayendo derechos y obligaciones para con los paises miembros de la 

Comunidad Europea. (1) 

La actitud británica se vio favorecida por el hecho de que Aus

tria, Suecia y Suiza, tres estados interesados en la creación de una 

zona de libre comercio eran neutrales, razón que les impedía aceptar 

el principio de la supranacionalidad, característica de la CEE. 

Los paises de la EFTA no forman un grupo compacto o continuo 

geográficamente lo que parece indicar que no es probable que se pon

ga en practica alguna medida de integración política. El propósito 

fundamental del Convenio de Estocolmo era crear medios más efectivos 

de presionar. al grupo de la CEE para que reconsiderara su actitud -

hacia una asociación más amplia de la de Europa Occidental. (2) 

Los esfuerzos iniciales de reconciliar a la CEE con la EFTA fr~ 

casaron. Pero un debilitamiento subsecuente de los objetivos supran~ 

cionalcs o federales de la Comunidad. junto con un mayor interés del 

1) Rosas Gonzálcz, Ma. Cristina. 11 1.a EFTA y la Integración Económica 
Europea" en Revista del Centro de Relaciones Internacionales, -
No. 48, FCPyS de la ONAM, Mex1co 1 1990. pp.47-56 

2) Dell, Sidncy. Bloques de comercio y ••• op.,cit p. 103 
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Reino Unido, el país más influyente dc.,la EFTA,'·parn rcriunciar n una 

parte de su independencia pretérito ·del ·:~'ant~inCnt~ ,,-.. prt!Pnr6· el·- cami
no a un nuevo intento de eliminar la di~'isi6.Íl_~lé ·ia_.Europa Oc~idcn-.-... 
tal por medio del cual los paises ~~- l~_EFTA s~ ~n~rian o se asocia
rian a la Comunidad Europea. 

La presión que se ejercía sobre la CEE consistía en el hecho de 
que las naciones de la Asociación Europea se garantizarian ventajas 

reciprocas en la forma de reducciones arancelari~s y <le rcstriccio-
11es consistentes en cuotas que no serían compartidas por los miem

bros del Mercado Común -al igual que las naciones de la EFTA no co!!! 

partlan las ventajas que se concedían mutuamente los puiscs de la -

Comunidad. 

El Convenio de Estocolmo al igual que el Tr¡1tado de Roma, disp2 

nia una eliminación gradual en etapas de todos los aranceles y otras 

restricciones del comercio entre los países participnntes. La ausen 

cin de una tarifa externa común fue uno de sus puntos más. débiles 

que indicaban el car5ctcr improvisado de su formación. (1) 

En la actualidad, la Asociación se integra por seis paises: Au~ 

tria, Finlandia, Islandia, Suecia, Suiza y Noruega -de estas nacio

nes, cuatro son paises neutrales.• 

El crecimiento económico ha sido comparativamente fuerte en los 

paises de la EFTA y su ingreso pcr cápita se coloca entre los más a! 
tos del mundo. Stiiza se ubica a ln c¡1beza, seguido de Noruega, Suc

clu, tslnndiu y Finlundiu. !.os ingrt..·~os per c6pita eran superiores 

en 1986, n los de Jap6n. El ingreso pcricftpita de Austrin aun siendo 

el más bajo al interior del organismo, es superior ul registrado, -

en promedio, por la CEE. 

La cooperación con la Comunidad Europea es la preocupación ccn-

1) Ibidcm, p.105 

Noruega no es un Estado neutral, incluso es miembro fundador de -
OTAN. En la d~cada de 1960 habia solicitado su ingreso a la CEE, 
5in embargo, en 1972 por un rcfer~11<lum nacio11al, el voto fue en -
contra. 
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tral de la Asociación. Los ministros de comercio de los respectivos 

paise~ insistieron en la reunión celebrada en Tampere, Finlandia, -

durante el mes de junio de 1988, en la necesidad de desarrollar las 

relaciones EFTA-CEE paralelamente a la concreci6n del mercado inter

no de la Comunidad a fin de crear un Espacio Económico Europeo (EEE~ 

como se asentó en la Declaración de Luxemburgo de 1984, (1) 

No obstante, ante la consolidación de un mercado más fuerte de 

la CEE a principios de 1993, Suecia y Austria han solicitado su in

greso, lo q~e debilitarla a la Asociación como grupo.• Declaraciones 

contrarias han surgido como la del Ministro de Economia de Suiza, 
Jem-Pascal Delamuraz 1

11 el futuro tratado para la creación del EEE no 

será un acuerdo de transición. Agregó que el hecho de que algunos -

paises miembros de la EFTA estén promoviendo su adhesión a la CEE -

no cambiará la principal finalidad de la EFTA: la creación del Esp~ 

cio Económico Europeo". (Z) 

En la agenda sobre la normatividad del futuro mercado comQn 

el E~E, la legislación de protección, cláusulas de salvaguarda y 

competencia comercial, al sector pesquero, las relaciones con terc~ 

ros paises -en materia de servicios financieros y la reducción de 

disparidades económicas y sociales-. Ademfis la cooperació11 con Che

coslovaquia, Polonia, Hungria y un fondo de desarrollo para Yugosla

via de casi cien millones de dólares han sido temas clave. 

El ZZ de octubre, tras 16 meses de intensas negociaciones y da~ 

do respuesta a los problemas m4s diversos como: derecho de pesca, -

transporte e inversión, se firmó el Tratado de Libre Comercio entre 

1) Rosas González, Ma. Cristina. "La EPTA y la lntcgración ... op.,cit" 
pp. 51-56 

2) EFP, IPS, EFE. "La AELC. Reunión ministeriul para detallar la nego 
ciación del Espacio Económico Europeo y ayudar a la URSS'' en Uno -
más Uno diciembre 14 de 1990, México, p.20 -
irr-rar!"amento sueco autorizó la petición de solicitud <le ingreso 
el 12 de diciembre <le 1990, Austria lo obtuv6 en julio de 1989. 
5111 dudo, el fin de la guerra fria ha permitido a estos paises -
-tradicionalmente neutrales- replantearse su ingreso a la CEE ya 
que anteriormente supon<lria la cesión de una parte de su sobera
nía a un órgano especial. 
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los dos bloques económicos de Europa Occidental constituyendo el Es
pacio Econ6mico Europeo, formando un sólo mercado de 19 naciones y -
380 millones de consumidores, donde las naciones de la EFTA se bcnc- ~ 

íic1ar6n del mercado común europeo y otorgarftn a lus indüstrias de -

ln CE mayor acceso n mercados vecinos. 

El acuerdo entrara en vigor el lo. de enero <le 1993 ampliando-

aun mfis el intercambio comercial entre ellos, ya que estos dos gru-
pos <le paises rcnlizan su comercio exterior en un porcentaje mnyor -

al 60\ dentro de ésta área. 

El EEE pcrmitirfi aplicar las cuatro libertades del llamado mer
cado interior de la CE, es decir, la libre circulación de capitales, 

¡1crsonas, bienes y servicios, aunque con fórmulas restringidas, pe

riodos transitorios y cláusulas de salvaguardia ele todo tipo. (1) 

t) EFE. ºQuedó instituido el Espacio Económico Europeo: CE-EFTA" 
en .!ll...l!.!J.!., México, 23 de octubre de 1991, p.9 
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1.3.4 Consojo de Ayudo Mutua llcon6•ica 

Las relaciones existentes entre los paises socialistas europeos 
al final de la SGM se regularon en t6rminos bilaterales medinntc 
acuerdos celebrados entre la URSS y cada uno de los países mñs pcqu~ 
nos y mediante acuerdos entre ellos mismos. Asi se formó desde el -

inicio de la posguerra una cerrada red de relaciones reciprocas que 
crearon las condiciones necesarias para la cooperación multilateral 

subsecuente. 

Anteriormente, entre 1946 y 1948 algunos paises de Europa Orien
tal habian propuesto algunos planes para la uni6n económica, como el 

plan yugoslavo y búlgaro para la creación de una unión balcánica y 

los planes mAs o menos similares propuestos por Polonia y Chccoslo

vaquin. 

Después de 1948-49 se volvió más marcado el proceso de trnnsfo~ 

maci6n de los economlas de las dcmocrncins populares, lus que se al~ 

jnron de las estructuras sociocconómicas occidentales. 

La extensión de la nacionalización para abarcar casi todas las 

actividades industriales y de servicios, el inicio de la colcctiviz~ 

ción en la agricultura y ln adopción de planes a largo plazo para r~ 

gular todos los aspectos de la vida cco11ómica, se asociaron u una d~ 

clinnción sustancial del comercio co11 occidente y a una intensifica

ción de la dependencia frente a la Unión Sovictica. (1) 

En junio de 1947 el Secretario de Estado norteamericana, Georgc 

C. Marshall, pronunció un discurso en el que anunciaba que su pais 

proponia ofrecer ayuda económica y financiera a todos los paises eu

ropeos para la solución de problemas planteados por la rcconstruc-

ción de la posguerra. Sin embargo, los paises de Europa Oriental d~ 

clinaron participar en el Plan Marshall (Checoslovaquia que habla --

1) Schiavone, Giuscppc. Las institticiones del ... op.,cit. p.21 
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aceptado formalmente, se retiro). La Uni6n Soviótica expres6~uc el 
verdadero propósito de la ayuda Marshall era el aislamiento de la 
URSS del resto de Europa. 

La desconfianza soviética frente al Plan Marsl1all fue puesta de 
manifiesto por Vyacheslov Molotov en la Conferencia de Ministros de 
Asuntos Exteriores, la cual debía discutir acerca del mismo. Ln ac

titud sovi~tica no se limit6 a una negativa, sino C\UC pronto trató 

de buscar la contrnmcdidn, y asi, el 11 de julio del mismo ano se -
dio a conocer el llamado Plan Molotov, oric11tado ;1 la promoción del 

desarrollo de los paises bajo su influencia, mcdin11tc la conclusión 

de un sistema de acuerdos comerciales que rcglamc11t11rnn el intcrcam

hio de productos, materias primas y capitnles. Sin embargo, los re
sultados no fueron muy brillantes. 

Durante 1948 empeoró la situación internacional a causa de un -
nuevo deterioro de las relaciones existentes entre los dos bloques.* 
Por otra parte, a principios del siguiente nño se habia completado 
el sitema de acuerdos bilaterales eatre estos países que creaba las 
condiciones necesarias para un aumento sustancial del comercio y pa
ra el fortalecimiento y la ampliación de la coopcr~1ción. 

En este marco, se celebró en Moscó en enero de 1949 una Confe
rencia económica donde se decidió crear el Consejo de Ayuda Mutua -
Económica {CAMB) con el doble fin de defendc rse de 1 boicot de los - -
paises del Plan Marshall y de intercambiar experiencias económicas, 
prestarse ayuda técnica, asi como en materias primas, vivercs, maqu.!, 
naria, equipos etc. Entre los paises socialistas europeos, la URSS, 
Polonia, Checoslovaquia, Hungrla, Rumania y Bulgarin fueron los paí
ses fundadores; Albania se unió el 21 de febrero de 1949 y la RepQ
blicn Democrática de Alemania el 29 de septiembre <le 1950. 

• En febrero de 1948 Checoslovaquia sufria un golpe de Estado; Y en 
julio del mismo año, la Unión·Soviética bloquea Berlin. 
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La URSS como promotor del organismo intentaba enlazar a las ce~ 

nomias socialistas hacia ella y al mismo tiempo crear un organismo -
integrado por estados socialistas para oponerse a la OCEE. Además, 

la creación del Consejo debía permitir la adopción de medidas efecti 
vas contra Yugoslavia. (*) 

La creación de un organismo multilateral como el CAME podría s~ 

tisfaccr por lo menos hasta cierto punto las aspiraciones de los pa! 

ses socialistas para una cooperación más estrecha, sin afectar el p~ 

pel prominente de la Uni6n Soviética sino más bien fortalccicndolo. 

Es importante scnalar que la Carta de la organizaci611 que codi

f ic6 los principios dcrivndos de prficticns que abarcan más de diez 

unos, fue aprobada por un tratado intcrnucionul concluido en Sofia -

hasta el 14 de diciembre de 1956 y entró en vigor el 13 de abril de 

1960. Lo mfts probable es que el establecimiento del Consejo derivó 

de un acuerdo t5cito en cuyos t6rminos tomaban acciones voluntarias 

y concretas los estados involucrados, ya que no existe indicio algu

no de un acuerdo escrito. (1) 

La Secretario Permanente hasta 1954 desempeft6 sólo funciones de 

carftctcr t6cnico sin penetrar en el terreno de lo elaboración de una 

polltica comercial i11ter11acional y 1nucho menos de cooperación econ~ 

mica internacional. Fue hasta dcspu6s de la muerte de Jos6 Stitlin -

(1953) que se abrieron perspectivas mfts amplias para la cooperación 

económica. (2) 

Yugoslavia fue el único de los países de Europa Oriental que est~ 
ba resi"stiendosc ante la interferencia cada vez mayor de la URSS en 
sus asuntos internos: nl mismo tiempo que buscaba una ruta nacio
nal y autónoma hacia el socialismo. 

1) Schiavonc, Giuseppe. La instucioncs del ... op. ,cit. p.26 

2
) ~: ~ r ~ n~ ~ ~ q ~~ ~ ' F~~~ ~ 5 ~ ~ • c"~-i-r-i'~7'~-=~-=~~º.,,,·-=~.;,~-=~°"~'='~'i-~ =~"'n d~:"'-rr~""=-'"'"n';Tr-:=--nr11--:,.,.,,,,,. 
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En 1971 se aprob6 el programa de integración que debia Cobrar 
pronto una extensión considerable con la elaboración en común de los 

próximos planes quinquenales de los países del COMECON den;ro de la 

especialización y la división de trabajo entre los Estados miembros. 
Dicha especialización económica de cada Estado produciría más tarde 
repercusiones muy sensibles en los sectores de producción, pues en -
varios paises cesó totalmente la fabricación de ciertos productos. 1 

En 1972 tras haber sido Cuba admitida en el organismo como mie~ 

bro pleno, importantes acuerdos para la colaboración soviética-cub~ 
na son firmados el 23 de diciembre en MoscO, basados en los princi

pios del internacionalismo socialista para una cooperación socio-ce~ 

nómica y ayuda militar. 2 

Desde la creación del organismo, la Unión S1Jviética dcsempc~ó -

un papel de apoyo al resto de las economias. Sin embargo, los próst~ 

mas eran obtenidos de Occidente y para mediados de la década de 1970 

los principales acreedores se mostraron reticentes 11 
••• Estados Uni

dos, la RFA y Japón decidieron hace algunas semanas endurecer supo

lítica de créditos a los países socialistas porque no confian en su 

solvencia ante lo elevado de su deuda •.. '' 3 

La celebración de tratados de coinversión y cooperación de los 

países del CAME con los paises de Occidente se hicieron cada vet más 

necesarios como consecuencia de la crisis cnerg6tica mundial cspe· 

clficamente de la falta de capitales para explotar sus propios recu.!.. 

sos. 

La República Socialista de Vietnam se convirtió el zg de junio 

de 1978 en el décimo miembro pleno del CAME tras la lucha del pueblo 

vietnamita por su independencia y el camino socialista que eligió. 4 

1) Canetti, Claudinc. ºEl COMECON examinará la integración socialista'' 
en El Universal Junio S de 1973, Móxico, p.15 

2) Gorbachov, Boris "Cuba y su integración al CAME" en El Día Julio 
13 de 1974 1 México, p. 12 

3) El Heraldo. "El principio del fin del Comunismo" en El Heraldo 
Septiembre 23 de 1976 (Scc. Editorial), México p.6A 

4) Prensa Latina. "El CAME aprobó planes para impulsar la integración 
económica entre sus miembros" en El Día Junio 30 de 1978, p.15 
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Su ingres6 signif ic6 el equilibrio de fuerzas en Asia tanto en Indo
china como en los paises No Alineados. 

En el marco de un relativo aislamiento de la economía intcrna-
cional y su sistema monetario, los paises socialistas chocaron con -
graves problemas para ~ti desarrollo industrial, tecnológico y cómcr

cial. 

Entre las grandes dificultades para una mayor integración se h~ 
116 la enorme diferencia entre los estados de desarrollo de los dif~ 

rentes miembros, especialmente los no europeos, Tambi6n las diferen

cias entre los propios estados socialistas del continente curopep, -
en su nivel de desarrollo, estructura industrial y dependencia del 

comercio con Occidente y con la URSS supusieron obstáculos no rcsuc_! 

tos. Por otra purtc, la complejidad del comercio por "compcnsación11 

o intercambio, ya sea bilateral o multilateral. y el sistema monet_!!. 

rio del rublo transferible -la no convertibilidad de todas sus mon.!:,. 

dns- dificultaron el intercambio, los proyectos industriales comu

nes y la coordinación de los planes quinquenales. 

En enero de 1990 durante la primera reunión de alto nivel del 

bloque comercial desde el comienzo comunista en el área, se propusi~ 

ron cambios radicales en el COMECON tales como la orientación haciu 

la convertibilidad de las monedas y una adecuación a los precios de 

los mercados internacionales. 

A partir del primero de enero de 1991 desapareció el rublo 

transferible. Ahora las transacciones comerciales bilaterales -e!!_ 

yos saldos resultantes de complicados procesos de fijación de pre-

cios artificiales, con remota referencia n los prevalecientes en los 

mercados mundiales, se contabilizaban en esa cuenta- se liquidar6n 

convertibles y se vnlunrán en general a precios del mercado. to antE_ 

rior traerá desajustes importantes para algunos miembros, sobre todo 
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para loS no europeos. 

"El CAME se hn agotado, no es compatible con las actuales cir-

cunstancias económicas y sociales de los paises miembros" declaró s~ 

gí1n el Financinl Times (7 de enero) el presidente de I;:i Comisión f..§. 

tatal de Relaciones Económicas Internacionales de la URSS. 

El 28 de junio de 1991 se firmó en Budapcst, la terminación de 

Ja existencia del Consejo de Ayuda Mutua Económica. Tras la firma y 

en el plazo de noventa días, dejarían de funcionar los organismos y 

comisiones que dcpcndian del organismo y que se c11contraba11 en ~loscQ 

y en las capitales de los paises miembros. Al mismo tiempo se previó 

la inmediata función del organismo sucesor ~La Organización de Coop~ 

ración Económica I11tcr11acional (OCEI)- que ha resultado motivo de -
contradicciones entre los miembros, y del que s61o se sabe, suri'i un 
órguno consultivo y de coordinación cuya vida scri'i Iimitadn. (1) 

1) EFE "Firmaron el acta de defunción: hoy quedará sepultado el 
CAME 11 en El Nacional, México, Junio 28 de 1991. p.35 
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1.3.S Organizaci6n Europea de Cooperaci6n Bcon6aicn y 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 

La Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) se creó 

como resultado de la Convención Europea de Cooperación Económica fiI 

macla en Pnris el 16 de abril de 1948 por paises europeo-occidentales, 

incluyendo, 1 ngla tcrru, Francia, Alemnnin Federal e Ita 1 in pn ra coor 
dinar a escala plurinacio11al la utilización de los fondos de la ayu
da estadounidense a Europa. 

A trnv6s de la OECE, en virtud del Plnn Mnrshull y de otro5 pr~ 
gramas, ingresaron a Europa Occidental en forma de "donaciones" y de 

empréstitos, cerca de 30 000 millones de dólares para la reconstruc

ción de aquellos cconomias. 

Los dirigentes de Estados Unidos por conducto de dicho organis

mo lograron estabilizar las monedas europeas de Occidente, liberali

zar sensiblemente el comercio exterior de Europa Occidental y elimi

nar el sistema de cupos y barreras arancelarias que obstaculizaban -

el avance de las exportaciones norteamericanas al mercado europeo de 

Occidente, La OECE contribuyó a introducir el sistema de compensaci~ 

nes multilaterales a trav6s de la Unión E11ropea de Pagos (IJEP)• lo -

que facilitó la introd11cción del dólt1r. 

La OECE puso en funcionamiento toda u11a serie de comit6s para -

fomentar la cooperación entre sus miembros en campos económicos di

versos: agricultura, productividad, encrgia, etc. 

En 1958 los miembros de la OECE decidieron replantearse su exi! 

tencia y organizar una nueva institución que sustituyera a la ante

rior. Así nació la Organización de Cooperación y Desarrollo Econó

mico (OCDE). Su primera Convención fue firmada el 14 de diciembre de 

1960, en París, y entro en vigor el 30 de septiembre de 1961. 

• Sustituida en 1959 por el Acuerdo Monetario Europeo al declararse 

la libre convertibilidad de las principales monedas europeas. 
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La OCDE no es una institución puramente europea, sino que tiene 
su naturalezn atlftntica como la OTAN. 

La principal función es ln coordinación de lns politicas econó

micas de sus Estados miembros. AdemAs se ocupa de ln distribución de 
ayuda a las naciones en vins de desarrollo, fomenta los intercambios 
comerciales sobre una base multilateral y realiza diversas tareas de 

cooperación, tanto económicas como técnicas. 

La OCDE es la institución en la que cstftn representados los pa! 

ses capitalistas industrializados m5s importantc5 del mt1n<lo 1 a efec
tos de consulta mutua para la buena dirección de la coyuntura econ6-

micn. 

Tanto la OECE como la OCDE son organismos económicos dircctamc!! 

te inspirados en la cstratogia funcionalista de intcgraci6n europea 

es decir, en la estrategia que propone unu cooperación entre sus pn..!. 
ticipantcs por áreas funcionales o de interés. 1 l.n naturaleza de sus 

instituciones es puramente intergubernamcntal, 

nacionalidad. 

sin visos de supra-

1) Enciclopedia Salvat Las Organizaciones Internacionales. Bibliote
ca Snlvat de Grandes Temas, Ed. Salvat S.A., Barcelona, 1974, 
T·.60, pp.107-108 
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2.1 Los convenios de las potencias aliadas sobre Alemania 

El B de mayo de 1945 se firm6 ln rendición incondicional de los• 
soldados alemanes. Sin embargo, desde el principio del conflicto los 
aliados abordaron los problemas de la posguerra en una serie de con
ferencias a las que no eran ajenas ciertas ambiciones nacionales, lo 
cual comport6 el consiguiente regateo político. 

li1l enero tlc 1943, Churchill y Rooscvelt en presencia del gcnc-
ral De Gaullc, hitblaron por vez primera de la rendición incondicio--
11al de Alemania. En agosto del mismo a~o los proyectos sobre el des

membramiento alemán ya habían sido expuestos. Así los países vence

dores decidieron dividir al pals germánico en base n sus fronteras -
del 31 de diciembre de 1937. 

Rusia que había sido derrotada por el ejército alemán en la Pri 
mero Guerra Mundial, pocas d6cadas despu6s seria nuevamente involu
crada en una contienda contra el mismo enemigo después de haberse -
firmado un acuerdo bilateral de no agresión.• Por su parte, Inglat~ 

rra habla sido salvada de la derrota en 1918 y solamente 20 anos de~ 
pu6s se veia nuevamente amenazada. Los Estados Unidos hahion entra
do en las dos guerras contra la misma nación. 

Los aliados bnjo estas circunstancias debatieron la configura
ción del nuevo mupa alemAn. Los sovi~ticos deseaban que los territo
rios en poder de los nazis, se constituyeran en Estados independien
tes•• con el fin de debilitar a Alemania y controlar -m6s tarde- una 

El 23 de agosto de 1939, la Alemania de Hitler firmó un pacto de 
no agresión con la Unión Soviética de Stalin. A Alemania le inte
resaba inmovilizar a la URSS en una primera fase de la guerra; la 
Unión Sovi6tica queria mantener al ejército alemán lejos de sus -
fronteras. De ahi que el pacto contuviera cl5usulas secretas so-
bre la inmediata partición de Polonia. 
Rhinclanddebia ser tomada de Prusia y constituirse en un Estado -
independiente, Babiera debia estar separada, la independencia de 
Austria debia ser establecida y St. Germnn dehia ser restaurada. 
Respecto a Polonia, ésta debla seguir la linea Curzón y ser com-
pensnda por sus territorios perdidos con la adquisición del Este 
de Prusia y posiblemente una parte de Silesia, ln cual podria ser 
dividida entre Polonia y Checoslovaquia. 



53 

regi6n més extensa de lo establecido en el tratado secreto de 1939* 

y por el cual rusos y alemanes se dividían Europa. Por su lado, Est~ 
dos Unidos para evitar el renacimiento de la potencia que obstaculi

zara la realización de sus intereses en la región, también propuso -

el desmembramiento del pais y el control total de las actividades -

que pudieran contribuir a ello. 

En la Conferenc~a de Tchcrán (21 de noviembre al lo. de diciem

bre de 1943) se discutieron planes más concretos para el tratamiento 

y futura configuración de Alemania una vez acabada la guerra: ''La -
formación de cinco Estados autónomos: los territorios del Ruhr y del 
Sarre, llamburgo y el canal de Kiel bajo control de las Naciones Uni
das: Polonia cuya frontera Oriental estnbn marcada en principio por 

la Linea Curz6n recibiría como indemnizaciones, territorios alemanes 

hasta el Oder, no quedando determinados exactamente los limites de 

la frontera polaca del Este" 1 . Finalmente, algunos puntos fueron e!!. 

comendados por Churchill, Roosevclt y Stalin a la recién creada Comi 
si6n Consultiva Europea en Londres. 

Los Estados Unidos, Reino Unido y la Uni6n Soviética firm11ron -

el 2 de septiembre de 1944, el "Protocolo de Londres" para estable

cer la distribución del país, figurando las zonas de ocupación y el 

territorio del 11 Gran Berlín". Este Protocolo es adicionado postcrio.!.. 

mente con la admisión de la República francesa, durante la Conferell 

cia de Yalta en 1945. 

Alemania fue asi dividida en cuatro zonas de ocupación al fina

lizar la Segunda Guerra Mundial para evitar el resurgimiento expon-

sionista en perjuicio del nuevo orden internacional. 

Tratado celebrado c11trc los Ministros de Asuntos Exteriores, Von 
Ribbentrop y Vyncheslov Molotov de Alemania y la Unión Sovi6tica 
respectivamente. 

1) llubatsch, Walthcr. Ln c11esti6n alemana. Ed. Ncrdcr, Barcelona --
1965, p.13 
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Los paises establecieron que las fuerzas armadas de las cuatro 

potencias ocuparian una zona determinada de Alcma11ia. Asimismo en 

Londres el 14 de noviembre de 1944 se prcvcia u11n administración y 

un control coordinado por una comisión central ubicada en Berlín e -

integrada por los comandantes supremos de las potencias, constituye!!. 

do el órgano de control supremo "Consejo de Control Aliado" que cst.! 

ria en manos de los comandantes militares los que a su vez obrarlan 

de acuerdo a las directivas de sus respectivos go!Jiernos en forma i~ 

depcr1dicnte dentro de la jurisdicción de sus respectivas zonas y ma~ 

comunadamentc en el Consejo de Control Alindo. (1) 

Para Dcrlin estaba prevista una comandancia alinda en la ql1c -

los comr111duntcs supremos de Alemania delcgarian los coma~dantes de -

In ciudad bajo las ordenes del Consejo de Control. Francia aunque 

pnrticip6 en la Conferencia de Ynltn, se adhirió al Consejo Aliado -

hustu el 1° de mayo del mismo ano. 

Las potenclas firmaron el S de junio de 1945 los tres doc11mcn

tos elaborados por la Comisión Consultiva Europea. El tercero de 

ellos especifica los límites territoriales de cada zona, quedando: 

Zona Soviética; Parte de Pomeranin con Mecklcmburgo; lfalle-Me.!. 

scburg, y parte de Brunswick forman el estado de Sajonia-Anhal t. Co.!!. 

tinúan Sajonia con los territorios de la Baja Silesia al Oeste del 

Neissc, Turingia y Brandemburgo. 

Zona Brit5nica: Schleswig-Holstein (con la ciudad de LObcck 111-

corporada) y llamburgo se constituyen como Estados federados. Oldem

burgo, Brunswick y la provincia de Hannover constituyen el Estado de 

la Baja Sajonia. Westfalia y la provincia del Rhin Norte se fusionan 

en el Estado federado de Renania del Norte-Westfalia. En 1947 se -

une Lippe-Detmold a Renania del Norte-Westfalia. 

1) Rerlin (Donado por la Embajada alemana a la F~cultad de Ciencias 
l'OTITrcas y Sociales de ln UNAM). pp.5-9 
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Zona Norteamericana: Las provincias de Hesse y Nnssau con el a~ 
tiguo Estado popular de licsse (sin los territorios situados a la iz
quierda del Rhin) se fusionaron para formar el Estado de llessc. na-
viera (sin ~1 Palatinado) quedó como estaba. Baden del Norte y Wur
tcmberg del Norte se unen para constituir el Estado de Wurtcmber-B~ 
den. 

Zona Francesa: El Estado de Rcnanin-Palatinado se formó con el 

Palatinado bávaro y la parte Sur de Renania; el Estado de Haden, con 

el Sur de Baden, y el Sur de Wutcmberg-Hohenzoller, con el Sur de -
Wurtcmbcrg. 

Brcmen, el 12 de diciembre del mismo ano es sometido a la admi
nistración británica, y el lºde enero de 1947 como ciudad libre con 

todos los atributos de un Estado federado, es incorporado a ln zona 

norteamericana; su parte rural se anexó a la Baja Sajonia. (1) 

Las tropas británicas y americanas, en virtud de los mismos 

acuerdos aliados, entraron en los sectores occidentales de Berlín, 

que se hallaban ocupados desde comienzos de mayo de 1945 por las -

fuerzas soviéticas. Las autoridades francesas asumieron la respons~ 

bilidad de su sector/en agosto del mismo ano. 

1) Hubatsch, Walter. La cuesti6n ... op .• cit. pp.14-15 
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2.1.l Acuerdos de Yalta y Potsdam 

El desmembramiento alemán se definió a partir de una serie de 

reuniones reali:adas por representantes dc~las potencias vencedoras 

de lo Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en los Acuerdos de Ynlta y 
Potsdam se emiten las resoluciones finales de las conversaciones y -

de los trabajos cnc:trgados a la Comisión Consultiva Europea. 

La Conferencia de Yalta se realizó del 3 al 11 de febrero de --

1945 con la participación del Primer Ministro de lo Gran Drctana, -

Winston Churchill, el Presidente de Estados Unidos, Franklin Roosc- -

vclt, y el General José Stalin de la Unión Soviética. 

En la Conferencia se abordaron seis problemas principales: los 
órganos que se cncnrgarian del control y administración del pais, la 

participación fra11cesa, los propósitos de la ocupación, la frontera 

polaca, las reparaciones de guerra y la intención hacia el pueblo 

alemán. 

La ocupación de las fuerzas armadas de las tres potencias en e~ 

da uno de los sectores del pais, fue nuevamente descutido y acordado, 

asi como la creación de una camisón central de control ejercida por 

los comandantes supremos de las potencias. (1) 

El gobierno soviético acordó que Francia, sí el gobierno fran

cos lo deseaba, tendría una zona de ocupación formada por una parte 

de territorio de la zona americana y otra de la zona brit6nicn, Ade

más participarla como cuarto miembro de la Comisión. Asi en Yalta se 

confirmó el modelo de ocupación que se llevarla a cabo. 

Las potencias aliadas formularon sus propósitos con respecto a 

Alemania, de los que destacan: destrucción del nazismo y militarismo; 

1) Ver. "Acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos, Francia, 
Gran Bretana y la Unión Soviética sobre los órganos de control en 
Alemania. (14-XI-1944/ 1 º-V-1945)" 
Heidelmeyer, Wolfgang. Documentos sobre Bcrlin 1943-1963 Ed. Or-
dcnbourg Verlag, Manchen, 1965 
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evitar que Alemania altere nuevamente la paz mundial; desarmar y di
solver las fuerzas armadas alemanas; remover o destruir todo el equi 
po bélico; controlar o eliminar el potencial de la industria militar 

juzgar a los criminales de guerra; exigir el pago de reparaciones; -

aniquilar al Partido Nazi, sus leyes e instituciones; y eliminar la 
influencia nazi de la vida alemana en todos los ordenes. 

La frontera Este de Polonia fue reparada durante la Conferen-

cia recibiendo la URSS territorios como compensación. Sin embargo, 
la frontera polaco-alemana no fue aceptada por las potencias occide~ 

tales como parte de los acuerdos de Yalta. 

Durante la conferencia también se acordó el monto y la clase de 

reparaciones exigidas. No obstante, la conferencia no fue dedicada -

enteramente a las medidas de seguridad y castigo. En ella básicamen

te se reafirmó el principio del estatuto Atlántico, declarando que -

el propósito aliado no era destruir al pueblo alem6n, por el contra

rio ellos es~eroban que los alemanes tuvieran un nivel de vida deceu 

te y el regreso a :a samilia de naciones cuando el nazismo y el mili 

tarismo fueran extirpados, (1) 

El 2 de agosto de 1945 concluyó la Conferencia de Potsdam, la -

cual profundizó en los acuerdos de Crimen de febrero del mismo ano. 

Los acuerdos de Potsdnm ratificando los convenios de Yalta cst! 

pularon la creación de un Consejo de Control Aliado para administrar 

y controlar al pais germánico como uno sólo en forma conjunta y para 

cada zona de ocupación, la autoridad suprema en el país estaría ejeI 

cidu respetando las instrucciones de C<tda gobierno. (2) 

Tnmbión,se contemplaron los objetivos específicos de la ocupa-

ción fundamentados en los principios políticos que deberían regir en 

las cuatro zonas. Algunos de ellos acordados en Yalta. Entre ellos -

l} Clay, Lucius D. Dccision in German~ Doublcday & Company, Inc., -
Gardcn City N.Y., 1950, pp. 11-1 

2) lbid. pp.14-15 
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destacan: 
trato uniforme a toda la población de Alemania 
desarme y desmilitarización completa 
supresión o control de todas lns industrias aleman-nS que" sir
vicrnn n ln producción militar 
aniquilación del Partido Nacianal-Socinlista, sus leyes e in!_ 
titucíoncs 

destrucción del Estado mayor 

reconstrucción eventual de una politica alemana sobre una bu
se democri'1tica 

condenar a los criminales de guerra 

- control de la educación 
- disponer del pago de reparaciones 
- reorganización del sistema judicial 

- libertad de palabra, prensa y religión 
descentralización de la estructura política: 

restablecimiento de la uutonomla local 
autoriiación de todos los partidos politices dcmocráti 

cos 

el no establecimiento de momento de ningún gobierno --
central (1) 

Las potencias acordaron de igual formo, principios económicos -
para la ocupación conjunta y por zonas, de tal manera que se prohi
bia la producción de armas y material de guerra; se controlarian los 
articulas necesarios a la econom!a bélica: se climinarian los exce
sos de concentrnci6n del potencial económico; se desbandnrian los -
cartels; se le darla un mayor apoyo al sector agricola e industrias 
pacificas. En general, sería impuesta un control sobre la cconomia 

alemana para asegurar el desarme, ln distribución equitativa de los 
productos; asegurar el nivel de vida alcmdn (sin que excediera nl -

europeo); habría un mayor control de la industria y el intercambio 

comercial, y del desarrollo cicntlfico en relación con las activida-

1) Protocolo de la Conferencia entre los representantes de Estados 
Unidos, Reino Unido, Francia y la Uni6n .soviética. Potsdam, ago~ 
to 2 de 1945. 
Heidclmeyer, Wolfgang. Documentos sobre ••. op. ,cit. pp.17-19 
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des económicas. ( 1) 

Además se preveía entre otras cosas que Alemania fuera tratada 
como una unidad económica en áreas como: 

- la producción minera e industrial y su distribución 
- agricultura, silvicultura y racionamiento 
- programa de exportación e importación 

- circulación fiduciaria y los bancos, los impuesto del-·Estndo 

y aranceles aduaneros 
- reparaciones y supresión del potencial de la industria bélica 

transportes y comunicuciones (2) 

El objetivo de tratar a Alemania como una unidad económica se 

frustró como consecuencia de la existencia de las zonas de ocupación 
al anteponer las potencias sus intereses particulares sobre los de 

Alemania como un sólo pais. I>csdc luego, el territorio no es homogó

neo, en este sentido, las diferencias para la administración se ace.!! 

tuaron y el principio de unidad económica fue violado. 

Asuntos concernientes a la ciudad y área de Koenigsberg, la fro.!! 

tera Occidental de Polonia; expatriación de la población alemana y 
reuniones de los jefes <le Estado de los gobiernos para estudiar cuc~ 

tiones alemanas, fueron tamb.i6n apartados de la agenda discutidos en 

Potsdam. 

De lo anterior, durante la Conferencia se aceptó la proposición 

soviética de anexarse la ciudad de Koenigsbcrg y su área adyacente. 

Igualmente se concluyó que los territorios que pertenecían a Alema

nia situados al Este de la linea que parte del Báltico al Oeste de 

SwincmOndc, descendiendo a lo largo del Oder hasta su confluencia -

con el Ncissc Occidental, para seguir a lo largo de 6ste ria hasta -

la frontera checoslovaca, incluyendo la purtu d~ lu Prusia Oric11tal 

1) Clay, Lucius D. Decision in ... op. ,cit. p.41 

21 Heidelmcyer, Wolfgang. Documentos sobrc ... op.,cit. pp.15-23 
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no puesta bajo administración soviética después de la sitada Confe
rencia de Crimca, asi como la región de la antigua ciudad libre de -

Dnnzig, fueron sometidos a la administración del Estado polaco. 

Las repnracioncs polacas y soviéticas tcnia11 t¡uc salir de la z~ 

11a soviética; pero en vista de las graves pérdidas en territorio so

viético, el 15\ del equipo de capitales desmontado en la zona Occi

dental se intercambiaría con exportaciones corrientes en la zona so

viética y el 10\ adicional se dejarla a disposición de la URSS como 

reparaciones puras. Tenia que negociarse en el Consejo de Control y 

dentro de seis meses un plan general de reparaciones. Se harian en

tregas por dicho concepto por adelantado sobre una base limitada, -

mientras pendía un acuerdo general. (1) 

En general y en base a lo acordado en las Conferencias de Yalta 

Potsdam, la forma de administración, sin duda, se erosionó afecta~ 

do la unidad de las potencias ocupantes de tal forma que cada uno de 

los aliados tomó sus propias medidas. 

t) Rostow, W.W. Los Estados Unidos en la palestra mundial. Ed .. Tec
nos, S. A., Madrid, 1962, p.216 
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Z.1.2 Hl estatus especial de Bcrlln 

Las potencias aliadas durante los meses de septiembre-noviem
bre de 1944, discutieron el estatus jur1dico de Berlin. El Protoco
lo de Londres celebrado el 12 de septiembre del mismo ano expresa 
que, el territorio de Berlin (definido en la Ley del 27 de abril de 
1920) será ocupado en común por las fuerzas militares de la Uni6n So 

viética, Los Estados Unidos y el Reino Unido. 1 El 14 de noviembre~ 
de ese a~o se estableció el reparto efectivo de los sectores de las 

tres potencias. Francia se adhirió hasta el 26 de julio de 1945. 

La capital se dividió en: parte Nordeste del Gran Bcrlin (ba

rrios de Pankow, Prenzlaucr Bcrg, Mitte, Wissensec, Fricdrichshain, 
Lichtcnbcrg, Treptow, KOpcnick) ocupada por las fuerzas armadas de -

la Uni6n Soviética. La parte Noroeste de Bcrlin (barrios de Rcini

ckendorf, Wedding, Tiergnrtc, Charlottcnburg, Spandau, WilmcrsdorC) 

ocupada por las fuerzas del Reino Unido. Ln parte Sur (barrios de 

Zehlendorf, Steglitz, SchOncberg, Krcuzberg, Tempclhof, NcukOlln) -

ocupadu por las fuerzas de los Estados Unidos. (Z) 

Bl porcentaje de lo división en cuanto a superficie y pobla--

ci6n qucd6: URSS 45.6\ de superficie y 36.8\ de población; Estados 

Unidos con 23.9\ y 30.7\ de superficie y población respectivamente; 

Reino Unido con 18.7\ de superficie y 18.9\ de población, y Francia 

con 11.8\ y 13.4% de superficie y poblaci6n rcspectivamente. 3 Este 

óltimo sector se estableció en el acuerdo del 26 de julio de 1945 y 

se formó a partir del mismo territorio que ocupaban los dos aliados 

Occidentales, ºestatuto cuatripartito11 plano conjunto de ocupación -

y administración. • 

1) Lcgicn, Berlín .. Los convenios de las cuatro potencias sobre Ber
lín. Ed. Carl lleymanns Verla& Berlín, 1965, p.67 

Z) Ibidcm. p.67 

Distritos de Rcinickendorf y Wedding 
3) Colo M.Eduordo. Berlín: Símbolo de libertad 

1961, p. 16 
Ed. Jus, M6xico 
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Cubc senulur que para el territorio de la zona Oriental (lo que 

fue la ROA) se co11stat6 de que no integraba la regi6n de Bcrlin nón 
cuando éste se encontrara dentro del sector sovifitico. Al Gran Bcr~· 

lin'' se le denominó como territorio especial y pnra el cunl se habla 
previsto un sistema de ocupaci6n coman bajo la Comanda11cia Alinda en 
la que los comandantes supremos de Alemania delegarían los comando~ 

tes de la ciudad. Esta comandancia Kommandatura estarla bajo la su

pervisión del Consejo de Control Aliado. 

En el fimbito político, los grandes partidos fucro11 nuevamente -

permitidos a finales de 1945. Bl Partido Social-Demócrata rehusó en 
enero de 1946, la fusión con el Partido Comunista 11el 1° de marzo en 
u11 acuerdo redactado, lo URSS manifestó el propósito de constituir -

el Partido Socialista Unido (SED) 1 a partir de la fusión del Partido 

Social-Demócrata y el Partido Comunista 11
• En Bcrlin, el 31 de marzo 

de ese ano, los miembros del Partido Social-Demócrata trataron sobre 

la cuestión de fl1sionarse como lo proponia la zo11a sovi6tica. Sin cm 
bargo, el voto sólo fue emitido en los tres sectores Occidentales, -

ya que las autoridades sovi6ticas anularon el derecho a votar. Rl --

82\ de los occidentales votó en contra de la unión. (1) 

La fusión, no obstante, se efectuó por la fuerza en la zona de 

ocupación soviética el 21 y 22 de abril del mismo ano, da11do lugar -

al SED. Los afiliados social-demOcratas restantes continuaron far-

mando ese partido. Ambas organizaciones políticas fueron permitidas 

por la Comandancia Aliada en todo Berlln. 

De acuerdo como lo expresa el Acuerdo de Potsdam en SllS princi

pios politices, en los meses de octubre y noviembre de 1946 tienen 

lugar las primeras elecciones a los Parlamentos regionales en las zo 

nas Occidentales, en todos los Estados se realizó el relevo de los -

1) of Germnn 
er ag 
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gobiernos que fueron designados por los que hablan sido elegidos. En 
las zonas Occidentales, todos los Estados obtuvieron su propia Cons
titución. 

En la zona de ocupnci6n soviética, el SED y sus órganos <lepen-
dientes crearon el 30 de noviembre de 1948 una nueva Cámara de Dipu
tados, sin previas elecciones, declarando disuelta la Cámara electa. 

El 2 de diciembre, el Comandante soviético reconoció la nueva CAmara 

como único y legal organismo administrativo anulando en su sector 

las segundas elecciones previstas para el S de diciembre de 1948. 
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2.1.2.1 Comercio. Transporte y Comunicación de Rerlin 

La ocupación de Berlin propició que las potencias oCcidcntalc~. 

exigieran a la URSS ln garantia de un libre acceso n Berlín a ·trav~s 

de su zona de ocupación. 

1'Dc una interpretación adecuada del Protocolo de Landre~ de _; 

1944 se desprende necesariamente que las potencias occidentales tie

nen derecho n un libre acceso a la ciudad de Berlín". (1) 

Las decisiones tornadas en la Comisión Consultiva Europea, sin 

embargo, no contenían la seguridad contractual explícita de ese dcr~ 

cho de las tropas occidentales. 

El Presidente norteamericano Harry S. Trumao, mediante una car

ta dirigida a Stalin el 15 de junio de 1945 expresó que ln decisión 

concerniente al retiro de las tropas americanas de Turingia y de Sa

jonia, serla ejecutada conforme a los acuerdos que reglaban al mismo 

tiempo el traslado de las tropas de Berlin Occidental y el libre ncc~ 

so a Berlín de las fucrz.as americanas. Se acordó que "toda circula

ción por aire, por carretera y por ferrocarril se hallaría libre de 

todo control frontcriz.o o de controles por funcionarios aduaneros o 

autoridades mili tares. (2) 

En la Conferencia de representantes de los comandantes supremos 

aliados en Berlín cel~brada el 29 de junio de 1945, se debatió el d~ 
recho de las potencias occidentales u un libre acceso hacía Berlin a 

través de la zonn soviética. Las conclusiones fueron <lu<lils a cono

cer por el Consejo de Control el 19 de septiembre del mismo, en ella 

se ncept6 un compromiso provisional de una carretera general, una l! 

nen de ferrocarril y dos rutas aéreas. "El trlífico u6reo aliado en
tre Alemania Occidental y Berlln qued6 técnicamente reglamentado en 

la XIII Sesión del Consejo Aliado el 30 de noviembre de 1945. Este, 

1) Legien, Berlín Los convenios de •.• op.,cit. pp.37-39 

2) !bid. p.37 
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como todos los demás convenios aliados en,el terreno del tráfico, CJ! 
tuvlcron_cstipuludos ~amo acuerdos t6citos sobre la base de Lu exis

tencia del derecho de acceso de los aliados occidentales. Además se 
crearon tres corredores aéreos Berlin-Francfort, Berlin-BOckeburg, 
Berlin-Hamburgo de 20 millas inglesas de ancho cada uno, que podian 
ser utilizados sin previo aviso, teniendo en cuenta únicamente la s.s:, 

guridad de vuelo necesaria''. (1) 

El ncucrdo establecido entre las potencias de ocupación sobre 

la forma en que el territorio de Berlín y la misma Alemania serian 

udministr:1dos fue insi1ficicnte, surgieron diferencias entre las po-

tcncias occidentales y entre 6stas y la Unión Soviética. Si11 embar

go, los dos gobiernos a11glosajones decidieron introducir medidas co

munes en sus respectivas zo11as, a las que m6s t11rdc se uniri:1 la Rc
pfiblica francesa. 

En Bcrlin en 1946, después de ln formación del SUD en la zona -

sovi6tica, existieron pugnas por obtener los cargos m4s importantes 

de las instituciones juridicns las cuales por la Constitución del 31 

de agosto de 1946* nst1mirian la responsabilidad que tenia el Gobier

no Constitucional bujo control aliado. 

La Unión Soviética declaró su retirada del Consejo ol ZO de ma_r 

zo de 1948 2 tras la Conferencia de Londres entre los tres paises -

aliados de Occidente y los paises del Renelux, a fin de tratar cucs-

tienes sobre Alemania. Asimismo, ul 16 de junio del mismo, cesó --

también la colaboración sovi6tica en la Co1nandancia Suprema Aliada. 

1) llubntsch, \'/alter. La cuustión alemana .•• op. ,cit. p.179 

2) Declaració11 del Mariscal Sokolofsky, comandante en jefe de las -
fuerzas de ocupación soviética en Alemania del Este, en el momen
to de aban<lo11ur el Consejo de Control. en •.• 
llcidelmeyer, W. Documentos sobre ... op. ,cit. pp.58-59 

Constitución Provisional 
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El 30 de marzo del mismo año, los soviéticos notificaron a los 
go_bicrnos militares occidentales que a partir del Ll de abril, el -

tránsito por tierra de las tropas occidentales quedaba sujeto a ins

pecciones sovi6tlcas. 1 Se implantaban tambión, imr>cdimcntos para el 
trfifico rodado y el de barcazas merca11tcs dentro de Bcrlin, asi como 
el tránsito por los canales entre Bcrl in y Alemania Occidental. El 

intercambio de paquetes postales entre Bcrltn y Occidente cesó. Las 

lineas de Hamburgo-Bcrlin y Bilvicra-Bcrlin se cerraron pnra los tre

nes de mercancías. (2) 

Las potencias occidcntnlcs por su parte, implantaron medidas e~ 

munes para sus zonas de ocupación. Al realizarse Ja reforma moneta
ria, la administración militar sovi6tica interrl1mpi6 el trófico in

terzonal. Ln actitl1d norteamericana cru de completo rech¡1zo hacia 

el comunismo, lns acciones soviéticas los obligaban a pensar en la -

invasión mundial de aquel sistema, qllicncs para el 30 de junio de --

1948 habían concretado un bloqueo total. Tras los hechos, las pote~ 

cias occidentales ponen en práctica u11 proyecto de aprovisionamiento 

por aire, que dl1ri1nte tres anos realizó inumerablcs vuelos para man

tener la comunicación entre los sectores occidcnt¡1lcs berlineses y 

el resto de las zonas de Occidente. 

Los aliados después de varios fracasos concluyeron el acuerdo -

del 12 de septiembre de 1944, el cual fue expuesto nuevamente el 4 

de mayo de 1949, que expresaba: ''todas las restricciones cstableci-

das por el gobierno soviético desde el 1° de marzo de 1948, al come~ 

cio, transporte y comunicaciones entre Berlin y las zonas occidenta

les de ocupación, así como también entre la zona Oriental y las zo

nas occidentales serfin levantadas el 12 de mayo de 1949'', (3) 

1) Informe sobre la correspondencia entre el General Dratwin y el -
General Gailcy, relativa a los accesos aliados a Berlín, 30 y 31 
de marzo de 1948. en ..• 
Heidelmcycr, Wolfgang, Documentos sobre ... op.,cit, pp.59-60 

Z) Clay, Lucius D. Decision in Germany .. op.,cit. pp.362-367 

3) Acuerdo cuatripartito de Nueva York. en ..• 
lleidelmeyer, W. Documentos sobre •.. op. ,cit .• pp.106-107 
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' En el comunicado final de la Conferencia de Ministros de Asun--
tos Exteriores, rcaltznda del 23 de mayo hasta el 20 de junio de 
1949 en Pnris 1 se recalcó expresamente el mantenimiento de la vali

dez del Acuerdo de Nueva York, además de otros puntos como la exten
sión del comercio y desarrollo de las relaciones financieras cconóm! 

cns entre Berlln y las zonas, facilitar la circulación de las perso
nas y mercnncias, y el intercambio de noticias. 

1) !bid. pp.109-111 (apartado quinto) 
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2.2 División de las potencias de ocupación 

Las disposiciones producto de las Conferencias de Ynlta y Pots

dam fueron incompatibles al pretender conciliar cuatro formas de ad-· 

ministración para cuestiones que involucraban a Alemania como un to

do. Este m6todo resultó aun mfis dificil cuando las decisiones del 
Consejo de Control eran contrarias a las condiciones de cualquiera -

de las zonas. En este sentido, no podia darse unn unanimidad en las 
decisiones del Consejo Aliado, si por encima de Alemania cxistinn in 
tereses pnrticul¡1rcs por sector. 

Después de que los grandes partidos son nucv:1mcntc permitidos 
y en 1946 se forma el SED en el sector soviótico, Jos comunistas co

mienzan la ocupación gradual de todos los puestos claves en el go

bierno. 

En la Conferencia de Ministros de Relaciones l!xteriores de Pa

rls celebrada del 25 de abril al 12 de julio de 19,16, el Ministro r.!_! 

so, Molotov rechaza los planes franceses concernientes a los territ..2_ 

rios del Ruhr y del Sarre sobre un control inter11ncional, asi como 

tambión la transformación de Alemania en un pais predominantemente -

agrícola, pide un gobierno para toda Alemania y la elevación de la 

producción industrial autorizada. Molotov declina igualmente la pro

posición de las tres potencias de preparar L1n tratI1<lo de paz con Al~ 

mania y la planeada fusión de las zon¡1s de ocupación. (1) 

Las negociaciones entre los aliados sobre una reforma común del 

sistema monetario alemán fracasaron tr¡1s el recha~l) de la Unión So

viética de limitar el dinero en circuli1ción ' 1 los acuerdos relativos 

de mecanismo de control en Alemania y los Acuerdos <le Potsdam que e~ 

tipulan que Alemania será tratada como un todo y que su moneda perm!!_ 

neccrli uniforme, han sido violados ••. bajo el interés de los monopo-

1 ios americanos, bri tlinicos y franceses ... 11
• (2) 

1) Hubntsch, Waltcr. La cuesti6n .•• op. ,cit. p;l7 

.!) Procalmaci6n del Mariscal Sokolofsky nl pueblo .-1 lcmlin sobre la r~ 
forma monetaria Occidental. en ••. 
Heidelmcyer, W. nocumcntos ..• op.,c~t. p.63 
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La división entre las potencias occidentnle~ y la Unión Soviéti 
en se intensificó. Las decisiones adoptadas en los órganos alemanes 
perdian su validez debido a las medidas tomadas. Toda disposición -
de los órganos alemanes tendrian que ser ratificados unánimemente 
por la Comandancia Aliada, lo que permitió que si alguna resolución 
no convenin a los intereses de una de las potencias sólo emitia su -
voto en contra, y la resolución no se efectuaba. (1) 

Los aliados prosiguieron entre tanto los debates sobre la futu
ra configuración de Alemania, con creciente agravamiento de las difi 
cultades sobre todo dcspu6s de la proclamación de la doctrina 1'Tru

mnn11 del 12 de marzo de 1947 y el ''Plan Marshall'' del 5 de junio de 

ese ano. En este clima de progresiva tensión entre el Este y el Oes

te se celebraron las Conferencias de Ministros de Relaciones Exteri2 

res en Mosco y Londres. 

La primera celebrada del 10 de marzo al 24 de abril <le 1947, e~ 

tre los cuatro paise~. En ella los Estados Unidos y Gran Brctafta pr2 

pusieron una Constitución Federal y previeron un gobierno central 

alemAn que seria estrictamente supervisado por las potencias. Por su 

parte, la propuesta soviética iba encaminada al reestablccimicnto de 

parlamentos por cada ''land'' pronuncifindosc por un Estado cc11tralista 

y unitario para tener un mayor control. Propuso también, el control 

de las potencias sobre el Ruhr, reformas de los lands, descnrteliza

ci6n y garantias sobre las reparaciones. 

Francia por su lado, se declaró en favor de la separación de 

los territorios del Ruhr y de Rhincland del resto de Alema11in; y por 

la permanencia de la ocupación aliada en la parte occidcnt11l del 

Ruhr. Propuso que las minas de carbón y hierro situadas en el Ruhr -

pasaran a manos de las Naciones Unidas, pero fue rechazada por las 

otras tres potencias. Fue igualmente rechazada ln propuesta soviéti 

ca de un control sobre el Ruhr. 

1) llubatsch, Waltcr. I.a cuestión ... op. ,cit. p.180 
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En cuestiones sobre las reparaciones, el Ministro soviético t.!! 
m6 una firme posición sobre el Protocolo de Yalta e insistió sobre -

llt demanda rusa de diez billones de dólares que dcbian ser pagados 

con materiales alemanes provenientes de la prod11~ci6n en curso dura~ 
te un periodo aproximado de veinte anos. Estados Unidos y la Gran 

Brctana repudiaron la validez de dicho Protocolo e hiciero11 6nfasis 
en las grandes cantidades de materiales -producto de la dcsmantcla

ción- que ya habinn sido tranferidos a la Unió11 SoviOtica. 

Las negociaciones para llegar n un acuerdo entre los pais~s oc
cidentales y la Unión Sovi~tica fracasaron de tal forma, que los 
aliados occidentales comenzaron en fchrcro de 19-18 a descutir el prE_ 
blcma alemán con los paises del Bcnclux en Londrt~s. La reacción so
ViL•tica fue inmcdi;:1ta y calificó la Conferencia como "unu violación 
del :tcucrdo sobre el mecanismo de control poro Alemania, y una vio
lación tambi6n o las decisiones de Potsdom sobre el trato a dar a -

Alemania como un todo Onico ... La Unión Soviética no rcconoccrfi lu 
validez de las decisiones tomadas en ésta Conferencia ... " (1) 

En la Co11fcrcncia de las seis potencias c11 l.ondrcs, celebrada 

del 23 de febrero al 6 de marzo de 1948, un comunicado pre! iminar r~ 
comend6 una forma federativa de gobierno para la Alemania Occidental 
con una autoridad central correspondiente como f)rimer paso para una 
ulterior reunificación; la inclusión de las tres :onas del Oeste en 
el programa de reconstrucción europea; la colaboración de las tres 

potencias y una estrecha relación con los paises del Bcnclux; el pa

pel de lu ocono111i11 11lcmana en la economtn curopt•a; el control del -
Ruhr y las reparaciones. (2) 

Las resoluciones anteriores suministraron a las autoridades s2 
viéticas el pretexto para retirarse del Consejo de Control el 20 de 

marzo de 1948 " ... las autoridades de ocupación americana, francesa 
y britAnica niegan a informar al Consejo de las decisiones adoptadas 

1) Nota del gobierno de la Uni6n Soviética a los gobiernos de Esta
dos Unidos, Francia y Gran Bretana relativa a las conversaciones 
de Londres sobre Alemania. en ... 
Heidelmcyer, W. Documentos ... op.,cit. p.56 

2) Clay, Lucius n. nccision in ... op. ,cit. p.395 
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en Londrcs .•. esto significa que dichas delegaciones torpedean y en
tierran al Consejo Aliado y anulan todas las decisiones que han sido 
tomadas en Alemania por medio del citado Consejo •.• esto constituye 
una de las m6s graves violaciones del acuerdo cuatripnrtito ..• 11 (1) 

Las tareas del Consejo de Control sobre una reforma monetaria y 

fiscal para toda Alemania se interrumpieron tras el retiro sovi6tico 
del mismo. Violando las disposiciones de Potsdam de considerar a Al~ 

mania como unn unidad económica durante la ocupaci6n, las potencias 

occidentales implantan su propio sistema el ZO de junio de 1948 en -
sus respectivas zonas a cxccpci6n del territorio de Rcrlin. l.os go

biernos militares de los aliados de Occidente liberalizaron una re

forma monetaria en proporción del 1 n 10. El dinero efectivo y las 

cuentas bancarias fueron reducidas en u11 6.5\. Con ello se ¡1retcndi6 

eliminar el desequilibrio monetario que produjo la financi11ción de 

la guerra. Mfis tarde el 25 de junio, las potencias occidc11tales re

chazaron la propuesta soviética y consideraron sin valor en el terrJ.. 

torio bloqueado al marco orie11tal del Dcutsche Notcnbank, ordcnaro11 

tambi6n al Bank Duetscl1er LDnder la introducción del nuevo marco Oc

cidental (DM) como medio de pago en un volumen de diez mil millones~ 

La situación se agudizó, la desintegración del Consejo de Co11-

trol fue seguida por el blol¡uco sovi6tico <le Berlin. lisa fue u11a 

etapa de abierto distancii1miento que terminó en la "guerra fria", en 

la división de Alemania y del mundo entero. 

El 1° de julio de 1948 los gobernadores militares entregaron a 

los primeros ministros de 11 Estados de Alemania Occident:1l, tres <l2 
cumentos ql1e convocaban a una Asamblea Constituyente para csu región 

una nueva división territorial y un estatuto de ocupación. (3) 

1) lleidelmeyer, W. Documentos sobre ..• op. ,cit. pp. 58~59 

2) Sicglcr, lleinrich von. Thc reunificatio and ... op. ,cit.p.33 

3) Hubatsch, Walthcr. La cuestión ... op. ,cit. p.21 
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El pais finalmente se dividió. Ln p;1rtici61\ de Alemania concl~ 

yó con la fundación de la Repóblica Federal Alcmn11a y de la RcpObl! 

ca Dcmocrfitica de Alemania, en mayo y octubre rcspcctivcmcntc de 

1949. 
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2.2.1 La ocupnci6n de las fuerzas aliadas de Occidente 

Las diferencias solJrc el m~todo de administrar al pals germAni
co entre las potencias de ocupación Occidental lograron ser minimiz~ 

das nl extremo de poner en vigor medidas comunes para sus respecti
vas zonas y posteriormente, conformar un sólo Estado. 

Económicamente, la zo11a britfinica y estadounidense se complemcll 
tahan en mayor grado que las otras dos zonas. Las industrias bfisi
cas de Alemania se encontraban en la región del Ruhr, mientras que -

ln capacidad productiva c11 la zona americana se dedicó fun<lilmcntal
mcntc ul ensamble de productos tcrminudos. I.us munuructurus lle lu z~ 

na estadounidense por co11siguicntc regresaban la producción sólo 
cuando ellos habían recibido materiales y componenctcs del Ruhr. El 
abastecimiento minimo'<lc comestibles para la zona britfinica rcqucria 
de mnyores importaciones y <le un alto costo, que para la zona ameri
cana. Sin embargo 1 sin ese mínimo abastecimiento, el Ruhr no podía 
producir. Es asi que una relación comercial de ambas zonas tenia 
ventajas mutuas. El apoyo externo que requcria la zona americana P.2. 
dio ser menor por algunos anos que para la zona britftnica, debido a 
que en &sta, mientras la habilidad germana se recuperaba para auto
sustentarse dependía de la producción total del Rulir. (1) 

IH L 1 de julio de 194b cuando Gran Rretu1\a en el Consejo de Co!! 
trol recoge la proposición norteamericana de 1iacer una política cco-
11ómica unid11 y la parte est:1dounidcnsc la repite, Gran Bretona 1¡1 a
prueba el 1° de agosto del mismo•. L11 firma del Co11vcnio de la do
ble zo11a o Rizona se celebró el 2 de diciembre de 1946 entre lus <los 
gobernadores anglosajo11es. 1:ra11cia se adhirió el 8 <le al>ril de 1947 
mientras <lUC la Unión Sovi0tica se opuso y asumió u11:1 politicn mone
taria in<lcpcndicntc creando Ja Comisión Económica Alemana como mee!!. 

1) Clay, l.ucius D. Decision in .•. op.,cit p.164 
Inmediatamente los delegados militares de la zonn hrit611ica y ame 
ricana celebraron conferencias informales para arreglar lo m[ts ra 
pido posible la unión. El 9 de ngosto, acordaron un compromiso bT 
pnrtito para trabajar sobre los detalles acerca de un cstnndar c~ 
mún de vida, una rnción de consumo comün al igual que un fondo pñ 
ra los recursos. La ejecución de la politica cco116mica comü11 cst~ 
ria a c11rgo de los gobiernos militarus de ¡ambos. -
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nismo de control de la mayor parte .de las uctividudeS---económlcas de 

su zona de ocupación. 

fil gobicr110 de los Estnd~s Unidós, tras c~tos-hecho~, implant11 
nuevas directrices- hacia Alemania: '~dcsarr.ollo ele ln nutorrcsponsahl 

lldnd alemana en la administración-de -los 'Estados, limitación del -
desmantclumicnto de las f6bricas-nl- sectoi d~ lu industria bélica, -
e lcvac i6n de 1 ni ve 1 genera 1 de vida, independcnc i a cconómi ca (sin -

subvenciones)", (1) 

Diversas instituciones se constituyeron par:1 1~1 administración 

económica de la Bizona. El ZS de junio de 1947 se eligió un primer 

Consejo Económico como órgano superior que 1111 mes mfis tarde, se lla
marla Administr:1ción de los Territorios Económicos Unidos. El 9 de 

febrero de 1948 se erigió el segundo Consejo P.conómico y confirió -
unn administración autónoma alemana a la Ri:onn. 

En el Trutado de Bruselas• de las cinco potencias el 17 de 
marzo de 1948 se expresó el objetivo de lograr t111a unión Occidental. 
Con este motivo se realizó la Conferencia de los seis paises en la 
capital brit6nic¡1 con la participación del Bcnelux y las tres poten
cias occidentales. 

El bloqueo de Bcrlin por parte de la Unión Sovi&ticn, la divi
sión monetaria y la paralización de las funciones del Consejo de Corr 
trol, hacen que los paises de Europa Occidental estrechen mfis sus -
vi11ct1los con ln ~rcación de ln Orguniznci611 Euro¡1c11 puri1 111 Coopera
ción Económica, 4ue al entrar en vigor la Ley Fundamental de la Rcp~ 
blica Federal, el Gobierno Federal de Bonn, recihiria los mismos de
beres y derechos que los otros Estados firmantes. 

El 12 de mayo, los gobernadores mi 1 ita res de las zonas occ ident2_ 
les entregaron a los representantes alemanes el 11 cstatuto de ocupa-

1) llubatsch, Walthcr .. La cuestión ... op. ,cit. p.18 

Dirigido en un principio aun contra una posihlc política agresiva 
por parte de Alemania, y al mismo tiempo, tambi&n como la primera 
medida para la integración de Europa Occidental (art. 4 y 5) 
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ci6n 11
.• La Federación y los Estados que la componen recibieron ple

nos poderes legislativos, ejecutivos y judiciales en concordancia -
con la Ley Fundamental y las Constituciones particulares de cada Es
tado. El Estatuto de ocupación entró en vigor el Zl de septiembre 

de 1949, terminando su existencia como tales, los gobiernos milita
res, los altos comisarios ejercerían el derecho de control y los co
mandantes supremos, las funciones militares. 

Elaborado en la Conferencia de Ministros de Relaciones Exterio
res en Washington del 5 al 8 de abril de 1949. 
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2.2.2 La ocupación soviética 

La fundación de los dos Estados por separado en 1949 fue la e~~ 

presión formal de la división y las diferencias entre las potencias 

de ocupación Occidental y la Unión Soviótica. 

La politicn económica de la URSS en s11 zona de ocupación se e~ 

ructeriz6, en los primeros anos después de 1945 hajo el signo de Jns 

reparaciones de g11erra y los desmontajcs. 1 J,as tropas sovi6ticas co

mc11z;lron inmediatamente despu6s de la ocupllción ¡¡ dcsmn11tcl11r las f! 
hricas, no sol:1n1c11tc las industrias de orn1:1mc11tu, sino tnmlli611 otr:1s 
inst:1lncioncs i11<l11striales importantes. 

Alrededor de un millar de f5bricas f11cron ir1cautadas y dividi

das en tres gr11pos: a 11no se le declaró propicd;t<l soviótica en forma 

de sociedades anórtimas; el segundo de ellos, quedó nacionuJizndo, 

mientras que el tercero volvió a manos privadas. (2) 

Las "uniones de empresas de propicdnd popular" se crearon con -

el fin de dominar al total de las industrias. 

La Comisió11 Económica Alemana se fundó el 14 de junio de 1947 -
para controlar las administraciones centrales y comenzar Ju planifi

cación de la economia: de la Comisión Económica <l~pcndian las udml

nistracioncs cc11tralcs de la industrja, hacienda, trófico, comercio 

y al1,1stccimicnto, tr¡1bajo y auxilio socl:1l, i1gric11ltura y silvicul

tura, combustibles y cncrgia, comercio intcrzonal y exterior, y es

tadística. (3) 

La planificación de la Comisión Económica comenzó en 1948 con -

el establecimiento de 1111 plan semestral para la segunda mitad de ese 

ano. Para esa fecha, las diferencias entre las potencias se habían --

1) Rostow. W.W. Los Estados Unidos en la ... op.,cit. pp.216-218 

2) Hubatsch, Walthcr. La cuestión ... op. ,cit pp.140-141 

3) !bid. p.141 



77 

intensificado, el gobierno sovi6tico al-rehazar la propuesta de una 
reforma monetaria pára toda 'Alemania también lo hace para con el te

rritorio de Berlln ·" ... con el .fin de prevenir una desorganización 

de la ciuculación fiduci~ria y:de eliminar toda dificultad económica 

solamente los nuevos billetes· de la zona de ocupnci6n soviética cn-
trarán ·en circulación en el territorio del Gran Bcrlin, que se halla 
en la zona de ocupación soviética y constituye económicamente parte 

de la misma ••• 11 (1) 

En el ámbito político, además del SED• cxistian aun en la zona 

de ocupación soviética tres partidos más. Sin embargo, los dos part.!, 

dos no comunistas -El Unión Cristiano-Demócrata y el Libcrul-Demócr!!_ 

ta- fueron restringidos en su autonomía. •• 

Once administraciones centrales fueron establecidas el 25 de j~ 

nio de 1947 por la nueva Comisi611 Eco11ómica Permanente que u su vez 

fue sustituida por la Comisión Económica Alemana. Con esta centrali

zación quedó muy co:lrtada ta independencia de los cinco Estados que 

conformaron la zona de ocupación soviética. Tambi6n en la esfera a~ 

ministrativa había pasado todo el poder desde el primer momento a m~ 

nos comunistas. 

El 26 de noviembre de 1947 se formó el Congreso Popltla~ paril la 

unidad y la paz justa. En este, de todos los partidos cxistc11tes c11 

las zonas de ocupación occidentales, sólo los comunistas tcniu11 par

ticipación. 

1) Orden no. 111 de la ;:1dministración militar sovi6tica sohrc la re
forma monetaria en la zonn de ocupación sovi6tic;:1. 
lleidclmcycr. W. Documentos sobre ... op.,cit. p.69 

La fusión se dio no hajo la forma de una solución de compromiso, 
sino sometiendo tot¡1lmc11tc a los sociaJ-demócratas a su i<leologia 
e implantando la organización perfectamente preparada por los co
comunistas. 
Wolfgang, Treuc. Alemania desde 1848, Internationcs Bam-Rad Godc1!. 
berg, 1969, p.109 

En los primeros anos comenzó ya a i11tcrvenir c11 los partidos des
tituyendo a los directivos y hncicndolos objeto de un trato de -
disfavor en los repartos de papel de impresión, de gasolina, cte. 
Ibidcm p.110 
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El Consejo Popular cstableci6, junto a otra$ cinco, una comi
sión especial para que elaborara sobre las bases del nntcproyccto T!!. 
<lactado por el Partido Socialista Unido a finos de 1946, una Consti·· 
tuci6n para la Repóblica DemocrAtica Alemana. Al ser proclamada ésta 
como tal, la Comisión Econ6mica pasó a formar el Gobierno Provisio
nal de la ROA. 

La presidencia se extinguió con la muerto del primcl" Presidente 

Wi lhclm Picck (5El1), el 7 de septiembre de 1960, y siguiendo el mo

delo soviótico, se formó el 12 de septiembre del mismo u~o, como je

fatura colectiva un Consejo de Estado. Como pr~sidcntc de la Asam

blea se nombró ill jefe del SED, Wnltcr Ulbricht, quedando reunidos 

en una sola mano, el poder del Es~ado y del Partido. 
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2 .. 3 La for11aci6n de dos estados alcaan~.rt~ 11~ 
~ '1 ~, 

M IU!f. 
\J!¡'fili\fü.Cf1 · ~~u·a !R l.D' 

La fundaci6n oficial de los dos ESiados alemanes, los intentos 

fallidos por la reunificación y los acontecimientos posteriores, cv! 

denciaron que ambos nuevos paises, representarían piezas claves en -
la confrontnci6n Este-Oeste. 

Las propuestas de los aliados occidentales para la rct1nifica-
ci6n se basaron principalmente en el Plan Edén: 11 clecciones libres 

en toda Alemania: convocatoria a una Asamblea Nacional surgida de -

aquellas elecciones, proyecto de una Constitución y prcp11r11tivos pn 

ra las negociaciones de paz 11
•

1 Por su parte, los soviéticos propo: 

nian la no incorporación de Alemania en ninguna alianza militar ni 

coalición contra un Estado que le haya hecho ln guerra; la no prohi

ción de fuerzas militares para la defensa del pais y su correspon

diente industria de armamento. Tal solución soviAtica prcvcia tam

bi6n una neutralizaci6n de Alemania y la limitación de su soberania. 

En la dócada de 1950 co~enz6 a desempenar un papel importante -

en la política internacional el problema de la contribución alemana 

para la defensa, lo que dio lugar a una nueva táctica en la politi

ca exterior soviótica. El comienzo de la implantaci6n ~e la forma

ción purnmilitar de la Policia Popular en la zona de ocupación sovi! 

tica• llevó a la discusión en pro y en contra de un tratamiento poll 

tico conscic11tc de este problema, primeramente en la form11 de la -

cuestión de la seguridad de lll RfA y luego en relación con las pos! 

bilidades de una defensa o rearme alemfin en el marco del sistema de

fensivo occidental. 

Las diferencias existentes par11 el logro de la reunificación no 

pudieron ser aclaradas. Por tanto, las potencias occide11talcs acor

daron un tratado sobre }¿15 relaciones con la RcpOblica Fedcr:1l de 

1) Siegler, llcinrich von. Thc reunification and ... op. ,cit. pp.57-62 

El decreto de la Administración Militar sovi6tica en Alemania fue 
el punto de partida para la formación de unidades de policía ale
mana de fronteras. 
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Alemania '' .•• Habida cuenta de la situación internacional que hasta -
ahora ha impedido la reunificaci6n alemana y la conclusión de un tr~ 
tado de paz, las tres potencias se reservan los derechos y responsa-.• 
bilidades hasta nqui ejercidas por ellas en relación con Berlin y -

con Alemania como un todo, con inclusión de la rcunificación de Ale
mania y de un tratado de paz, en lo que respecta al estacionamiento 
de fuerzas armadas en el pais y a la prtitección de la seguridad de 
diclias fuerzas son objeto de los articulas 4 y S del presente trata

do ••• ". (!) 

En la zona sovi6tica al igual que en la zona de ocupación Occi

dental, se violó el acuerdo sobre la no militarizaci6n de Alemania n 

trnv~s de la crc11ci6n de organismos disfrazados. * 

Las graves contradicciones existentes entre las potencias de -

ocupación de Occidente y la Uni6n Sovi6tica, obligaron a 6sta ha to

mar sus propias medidas 11 
••• A lo largo de 1.381 km de frontern se 

crc6 el 27 de mayo de 1952 una zona prohibida de S kil6mctros, tcrm! 

nada por una faja de control de tierra arada con :alambres de pQa de 

10 metros de anchura ... por una disposición del 5 de junio se prohi-

bia a los habitantes de Berlin Occidental poseer un segundo domici

lio en territorio de la zonn soviética, lo~ cuales se fueron restri~ 

giendo hasca que el 13 de agosto de 1961, finalmente so prohibió a 

los habitantes del Este la posibilidad de poder moverse sin impedi

mento en Berlin Occidental". (Z) 

Finnlmcntc d~spu~s del fracaso de vnrins nc~ioncs en fuvor <le -

conciliar un sólo modelo de desarrollo para los l~stados alemanes rc

cien creados, las potencias de ocupación respectivas, declaran en --

1955 la completa soberanía de los territorios germanos y con ello -

la formación de dos Estados en una nación. 

1) Tratado sobre las relaciones entre la RFA y las tres potencias o.s_ 
cidentalcs. 23-oct.-1952 

2) Legien, Berlin. Los convenios de las ... op.,cit. p.40 

Sociedad del Deoportc y Tócnica; Servicio para Alemania 
llubatsch, Walthcr. La cucsti6n ••. op •• cit. pp.132-138 
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2.3.1 La Rep6blica Federal de Alemania 

Las potencias occidentales mostraron una progresiva fusión des
de 1946 a 1949 por dos razones principales: primero, la eficacia ce~ 
n6mica requiere de la abolición del uso de barreras entre las zonas, 
y segundo, el constante empeoramiento de las relaciones entre el Es
te y el Oeste quienes veían en Alemania, no a un enemigo que ten-

drlan que estar vigilando o a un agresor fracasado que tiene que ser 
castigado, sino a una pieza en la nueva rivalidad y pronto un aliado 

en la ºguerra fria". (1) 

La fundación de la República Federal fue consumada cuando la -

Ley Fundamental (Constitución) que habia sido adoptada por el Conse
jo Parlamentario con 53 votos a favor y 12 en contra, el 18 de mayo 

de 1949, fue promulgada y puesta en vigor en Bonn el 23 de mayo del 

mismo ano. Las elecciones para el primer Bundestag• alemán se cele

braron el 14 de agosto. El primer Presidente Federal electo fue el 

Doctor Theodor llcuse, el 12 de septiembre y el 15 se eligió al Dr. 

Konrad Adenauer••como Canciller Federal. 

Con el nacimiento de la RFA, Bon11 se constituyó como capital -

provisional. Siendo u11 Estado Federal, tanto la Federación como un 

todo, lo mismo que cadn territorio son Estados con demarcación, PU.!:, 

blo y poderes estatales propios. 11 El poder supremo lo tiene la Fede

ración (I.c}' Fundamental arts. 28,31, 37 y 91). La política exterior 

corresponde solamente a la federación (art.32), al igual que la mane 

da, las aduanas, ferrocarriles y comunicaciones (a partir de 1950 -

son tambi6n de su competencia los impuestos sobre el volumen de nego 

cios y desde febrero de 1951, gran parte de la administración finan-

ciera regional). Los partidos politices pueden contribl1ir la 

1) Siegler, flcinrich van The reunification and ... op. ,cit. p.16 

Parlamento Federal 

Reelecto en los anos 1953,1957 y 1961 



82 

formación de la voluntad del pueblo". (1) 

El caso especifico de Berlín, dentro de los limites definidos 
por los acuerdos ct1atripnrtitos sobre el estatuto de la ciudad, ln 
parte Occidental de la misma, adoptó su cstructur~1 cconómicn-polítJ.. 

ca y social a las condiciones en vigor de la República Federal. El 
poder supremo en nerlin siguió siendo ejercido por la Komma11datura 

alinda, que ero procticamcnte tripartita desde que ln abandonaron -

los soviets. Asi pués, el estatuto de oct1pació11 1lc Berlín corrcs

pondia con los estatutos de ocupación de Alcmanl¡1 Occidental y cuan

do el tratado del 26 de mayo de 1952 enmendado el 23 de oct11bre de 

1954, entró en vigor el S de mayo de 1955, fuero11 objeto de una re

estrltcturación lilS relaciones entre las autoridades de I~crlín y la 

kommandatura aliada. (2) 

El Secretario de Estado norteamericano D~a11 Acheson, Jcsa-

rrolló en marzo de 1950 un programa de siete puntos en el que exigin 

entre otras medidas, la pronta conclusi611 de un t1·¡1tado de paz con -

Alemania, la retirada de las tropas y de la policia soviética del 

Centro y Este de Europa y la celebración de elecciones libres bajo 

supervisión internacional. La respuesta de Mosci1 fue la campaña eles_ 

toral en la zona soviética, con violación de la J.cy electoral de la 

ROA por razón de la lista 011ica (mis de la mitad de los cscanos pre

vistos fueron ocupados por comunistas). En la Conferencia de Minis

tros de Relaciones Exteriores de Nueva York celcbri1da del 12 al 19 

de septiembre de 1950, entre Estados Unidos, Gri1n Brctana y Francia 

declararon que el gobierno de la RFA era el único libre y legalmente 

constituido, y que en consecuencia tenia el derecho de hablar en los 

asuntos internacionales como representante del pueblo alemán. 

La formació11 de un cuerpo de policla de base regional es aprob~ 

do, como consecuencia del inicio de ln implantación de la formación 

1) llubatsch, Walther. La cuestión ... op. ,cit, pp.39-40 

2) lleidelmeyer, Wolfgang. Documentos sobrc ... op.,cit. p.112 
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paramilitar de la Policía Popular (VOPO) en la zona soviética de -
ocupación. 

La República Federal Alemana es incluida en el sistema de Alinn 
za Occidental, siguiendo la pauta Je la Conferencia de Washington e! 

lebrada del 10 al 14 de septiembre de 1950. El 26 de mayo de 1952 -

se firm6 el Tratado Alemán que concede a la RFA plena potestad sobre 

sus asuntos internos y externos con la reserva del estacionamiento 

de Berlín; se suprime la Alta Comisión Aliada; las tres potencias -
mnntendrinn relaciones con la RFA por medio de embajadores; la RFA 
contribuiria a la comunidad de defensa europea etc. Sin embargo, d! 

cho tratado no cntr6 en vigor debido a que Francia no lo ratifica. 

Los Estados Unidos hasta 1952, hablan empleado frc11tc u la URSS 

una ''politica de contknción 11 siguiendo ln Doctrina Truman, pero e11 

1953 sube a la presidencin norteamericana, Dwight Eisenhower que ju.!! 

to con su Secretario John Foster Dulles adoptan una "politica de -

avance'' mediante la cual habin que obligar a la URSS a replegarse a 

sus posiciones de antes de la guerra y también apoyar las corrientes 

anticomunistas en territorios de Europa Oriental y Asia. En este -

mismo ano muere Stalin, y Malenkov fue su sucesor con una política -

de neutralidad y otra de fraccionamiento que había que impedir la ill 

tegración europea y separar a los Estados Unidos de sus aliados. Asl 

Alemania sufria las consecuencias de la guerra fria. 

La cconomia de la RFA se encontraba en un principio todavia -

afectada por los acuerdos de Potsdam, los desmontajes y las repara

ciones de guerra. A mediados de 194R1 1JOr primera ve:z., la producción 

alcanzó un 50% de la del ano de 1936. 

Los acuerdos de la Bizona y la reforma monetaria hablan canse-

guido ciertamente una mejoria de la situación económica general. I.a 

polltlcu sociul de mercado (la nueva forma de ordcnumicnto económi

co) constituyó una combinación de la nutorregulación libre del mere~ 

do y del control estntal -motivado por razones sociales, cspecialmcu 

te- del acontecer económico. El Estado se limita a conceder en 
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forma de protecciones indirectas aquellas ayudas y estímulos que la 

cconomia requería en cada momento. Fueron condiciones previas, la -
reforma monetaria, con un reordcnamicnto dinerario estabilizado, la~ 

lihertad de precios y la puesta en prfictica de la libre competencia, 

que debió actuar como factor regulador de este ordenamiento y con lo 

cunl ?>C con:d~11ió el progreso ccon6mico, ln lrnja de precios y Jn me· 

jora <le calidad. Al listado le incumbía una misión reguladora; la ec.!!_ 

nomia mantuvo <lc11tro de este marco su propia libertad de iniciativa. 

El comercio exterior babia cesado prficticamcntc dcspu6s del fin 
de la guerra, y las exportaciones e importacio11cs se huelan por or

den y a cuenta de los organismo aliados quienes concertaban tambi~n 

los precios. A partir del cambio de actitud de los aliados occident~ 

les frente a Alemania y del acuerdo de la RizoniJ econ6mica se previó 

la independencia del comercio exterior de ambas ~onas occidentales -

en un plnzo de dos a~os. 

Das de los problemas económicos más importantes de la RFA fue-

ron las cuestiones del Ruhr y del Sarre que tuvieron su solución en 

1949/51 y 1956.* 

El 13 de diciembre de 1949 se verifica el ingreso de la RFA en 

el Europcnn Rccovcry Progrnm (Plan Marshall), el cual enfatizó en 

Europa la integración, dAndose un movimiento hacia la l111ificaci6n etl 

base a fuertes estímulos. 

En mayo con la Uni6n Occidental o las cinco potencias del Pacto 

de Bruselas como un núcleo, diez naciones de Europa Occidental firm.!!, 

ron un acuerdo creando el Consejo de Europa, foro de discusión sobre 

• El 28 de abril de 1949 se firmó el Estatuto del Ruhr como :1cuerdo 
para la implantaci6n de una administración internacional para este 
territorio. El 27 de octubre de 1956 se firmó el Convenio del Sa
rre entre la República Federal de Alemania y Francia; el 1º de En~ 
ro de 1957, el Sarrc se incorpora políticamente, y el S de julio 
de 1959 económicamente, a la República Federal Alemana. Se establ~ 
ce una organización mixta para la venta de carbón; Francia puede 
continuar sus adquisiciones de carbón hasta u11 total de 33\ de la 
producción del Sarrc. 
Sicgler, Heinrich van. The reunification, .. op. ,cit. pp.25·26 
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la idea europea. (1) 

El proceso de integración de ln RFA en el sistema económico -

europeo Occidental se reforzó con el acuerdo sobre el establecimien
to de la Unión Europea de Pagos del cual es signataria el 19 de scE 
tiembre de 1950, con ello se facilitó el conjunto del servicio de p~ 

gos entre las áreas monetarias de las partes contratantes, asi como 

la liberaliznci6n del intercambio comercial. 

Los Altos Comisarios Aliados finalmente, se proclamaron por la 

derogación del estatuto de ocupación y porque ln Alta Comisión Ali~ 

dn y los cornisariados regionales de la República Federal fueran di
sueltos. Tal proclamación entró en vigor el 5 de mayo de 1955 a las 

12:00 horas. (2) 

1) De Conde Alcxnnder. A history of American forcign policy. 
Ed. C. Scribner's Ncw York, 1963, pp.766-767 

2) llubatsch,_ Walthcr La cuesti6n ••• op. ,cit. p.45 
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2.3.2 La República Democrática Alemana 

La politicn soviética implicó la creación de un sistema politi-.• 

ca y económico socialista. En el periodo inmediato a ln posguerra, 
ln URSS compensó una parte de sus pérdidas por la guerra, con equipo. 
dinero y ganado de la zonn soviética1 • Mds de 200 compnnias indus

triales se dcclur:tron propiedad soviitica, las cuales regresaron n -
la RDA en 1953. 

A principios de 1945 los Estados agricolas fueron nacionaliza
dos. Al ano siguiente las principales industrias de escala se convi! 
tieron en propiedad estatal. Esa política de nacionalización fue con 
tinuada por el rógimen del SED al transferirle el gobierno ~oviético 

el control. 

La división Este-Oeste privó a la ROA de participar en el Pro

grama de Recupernción Europea y de restablecer los vinculos intereu

ropeos e internacionales desarrollad~s con anterioridad, rompiendo 

todo el sistema estructurado y situando al pais en desventaja para -

lograr su recuperación. 

El dominio soviético significó la pérdida completa del control 

sobre las plnntns ¡1roductivus m~s importantes y por ende el control 

de la economia, sector caracterizado por el predominio de la propie

dad estatal de los medios de producción y por la distribución de los 

recursos mediante decisiones administrativas más que a través de un 

mccnnismo de mcrc11da. 

En la segunda Conferencia del SED del 9 al 12 de julio de 1952 

se proclamó la 11 construcci6n metódica del socialismo'', se inició la 

colectivización de la agricultura mediante la creación de cooperati~ 

vas agricolas de producción y se aceleró la organización de fuerzas 

1) El valor total de bienes y serv1c1os tomados por las autoridades 
de ocupación sovi6tica durante la primera d6cuda de la posguerra 
se calcula en 20,000 millones de dólares, cifra que practicamen
tc duplica la cantidad gastada bajo los auspicios del Plan Mar
shall en Europa hasta finales de 1951. 
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militares. 

El primer Plan 9uinquenal fue creado para los anos 1951-1955. 
Su objetivo principal fue doblar la producción industrial respecto 
a la de 1950, eliminando al mismo tiempo las desproporciones que, -

debido a la división de Alemania y a los desmantelamientos se hablan 

originado. El plan contempló lo ampliación y puesta en marcha de las 

instalaciones de producción de cnergla, de las industrias de lignito 

de las minas de hierro, de la industria qulmica, de la construcción 

de maquinaria pesadaJ plantas de laminación y altos hornos. (1) 

Los objetivos del plan, en promedio se alcanzaron. Sin embargo, 

en encrgia eléctrica, producción de lignito, mineral de hierro y de 

cobre, y la de hierro y acero en lingotes quedó rezagado. 

La política sovi6tic¡1 en todos sentidos, procuraba manifiesta

mente consolidar el régimen comunista en la parte Oriental de Alema

nia. El constante flujo de migraci6n representó una sensible pérdi

da demogrfifica, principalmente de mano de obra calificada. El aumeg 

to de la adminstración sovietizada y el control económico derivó en 

un levantamiento obrero en junio de 1953, el cual fue reprimido se

veramente por las tropas soviéticas. Cuando en 1960 se anunció que 

el 50\ de las granjas que quedaron fuera del control del Estado, se

rían nacionalizadas, un excesivo flujo de refugiados se dirigió ha-

cia Berlln Occidental, razón principal de la construcción del muro 

berlinés en agosto de 1961. 

~l 27 de marzo de 1955, la Unión Sovi6tica declaró la completa 

sobcrania de la República DemocrAtica de Alemania. Sin embargo, el 

sistema soviético impuesto, mantenido por la principal fuerza polít! 

ca hasta -1989 -SED- garantizó el rol de pais satélite de la poten

cia socialista. 

1) llubatsch, Walther. La cuestión ... op. ,cit. p.142 
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3.1 La rccuperaci6n económica alcanna 

En 1948, a tres af\os del fin de la guerra, Alemania Occidental -

ya habla sido separada de las áreas situadas más allá de la linea -

Oder-Niesse que tradi~ionalmente la proveia de alimentos¡ la deuda 

producto de la financiación de la guerra alcanzó los 400 000 millo

nes de marcos; gran parte de su capacidad industrial habla sido des

truida o desmantelada; el comercio exterior había cesado al igual 

que la iniciativa alemana para mejorar las condiciones; las materias 

primas eran escasas; la zona era destino de una corriente de refugi~ 

dos del Este que rcqucrinn tanto alimentos como vivienda; el sistema 

de transporte habia sido dislocado; la economía estaba sujeta a un -

sistema de controles sobre los precios, la producción y las importa

ciones; el or~cn financiero y la actividad económica racional resul

taba casi imposibles para el exceso de divisas dentro de la economía; 

el mercado negro y los negocios de especulación estaban presentes, y 

aunque habla empleo pleno la economía se encontraba en un estanca-

miento completo. 

El desarrollo econom1co, sin embtlrgo, fue favorecido por cinco 

ventajas que explica Gcoffrcy Dcnton 1 : la primera, los refugiados r~ 
presentaban tanto una carga como una ventaja para la economía, Je é.§_ 

ta Qltimn, mantcnia11 los impuestos por encima de lo que otr11 suerte 

hubieran sido un efecto adverso sobre la balanza de pagos, además r~ 

presentaban una adición emprendedora, culificada y movil a la fuerza 

de trabajo, lo que ayudó a mantener limitados los salarios y cstimu-

16 la competencia empresarial. 

La segunda ventaja se deriva de la ausencia de gastos b~licos. 

En este aspecto existió un equilibrio c11tre el gasto b6lico y los -

costos de la ocupación que el país tenía que sufragar. Postcriormeg 

te, la gradual expansión de fuerzas militares en Alcma11ia fue -



90 

balanceada· con la reducci6n de los costos de_- la ocup.aci6_~·- A .. Ío ant~, 
rior se le su~a l~-riu~encia de compromisos militares·~n-.u~tiama~. 

.. _, ... -, 

Un ·ter~C~--:clcm.cnto,_ fue el relativo bajo coSfo: _:d.~ 1'?·-:-"<;o·.~·~~:·rsión 
de la industtin b~li¿a a producción civil. Además dc·g~~ ~1 alto ni
vel de -im/e~si~·n·--se m·.intuvo 'durante 1a- guerra. 

E'n:_c-~hrt~---.1~-~'a-r, las nuevas inversiones f_l-uyé-ro~--P~~~ci:pa1mente 
hacia aquellos sectores donde eran posibles rápidOs crecfmicntos en 
la productividad y considerable el potencial de c~portación. 

- La asistencia de Estados Unidos al final de la Segunda Guerra 
Mundial es-un quinto factor. 

Pero además existen dos elementos subsidiarios que revisten al 

igual que los anteriores, una gran importancia: Jos sindicatos y el 

esplritu de trabajo del pueblo alemán. 

La reconstrucción económica de Alemania Occidental comenzó el 2 

de junio de 1948, fecha de la reforma monetaria en la zona~ realiza
da por las autoridades aliadas en unión con las instancias entonces 

existentes de Al~mi1nia. Dicha reforma fue considerada como el fruto 

del temor de los occidentales de que Alemania Federal fuern victima 

de las tendencias de expansión de Josfi Stalin, si continuaba el va

cío económico. 

La medida de conversión de diez reichsmark igual a un deutschc

mark (DM) puso en equilibrio la oferta de artlculos y la circulación 

monetaria pues la reforma eliminó de golpe la causa fundamental del 

desorden ccon6mico en el país. Al hacer desaparecer el excedente de 

dinero permitió que los precios realizaran de nuevo su función nor

mal y que se reasumiera la actividad económica racional. Las presio

nes inflacionari¡1s y los mercados negros empezaron a desaparecer y 

1) Ver, Economic "Miruclcs 11 studies in the rcsurgcnce of thc Frcnch 
German and Ital1itn cconom1es sincc the Second World War. 1964 
pp. 
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se establecieron los bases para una pol1ticn ccon6miaa basada en los 
principios neoliberales. • 

La reforma monetaria y la ayuda del Plan Marshall, y nl mismo -
tiempo la suspensión ya empezada de los desmontajes en Alemania Occi 
dental contribuyeran al éxito de la nueva moneda. A lo anterior se -
le suma la restricción que el Banco de emisión realizó can la circu
lacibn monetaria. 

La reanimaci6n del comercio exterior alemán hasta 1959 se mnni~ 
. festb en una triplicación de la importaci6n y al mismo tiempo en un 

incremento de ln exportación alemana de más de cuatro veces. Lo an
terior se debi6 a la política de libcralizaci6n y reducción de aran· 
celes de la RFA y la de los paises que comerciaban con ella, asi co
mo a la estabilidad de los precios ulcmancs en el mercado interior y 

en el mercado mundial. 

La entrada de la República Federal Alemana en el comercio exte
rior se cumplió desde 1945 con muchas alternativas y no siempre cst~ 
vo exento de reveses. Las condiciones previas para el comercio ext~ 
rior se crearon en los aftas 1950 y 1951. Alemania ya habla entrado 
entonces en el Consejo Económico Europeo y en la Unión Europea de P~ 
gos. En 1951 'junto a Francia, Italia y los paises del Bcnelux firmó 
para un mercado común ~el carbón y acero. Pero al mismo tiempo el -
Plan Marshall habla concluido. 

• Ludwig Brhnrd, Ministro de Economia de Alemania Occidental nombra 
do por las potencias aliadas, no se decidió ni por la cconomia di7 
rigidu ni por el extremo del liberalism~ sino por ln ' 1economia so· 
cial de mercado 1

' como principio normntivo de car&ctcr liberal. Es
ta se diferencia porque deja en la mayor libertad posible en la -
competencia las fuerzas del mercado libre, pero no confin en ellas 
absolutamente sino que obliga al Estado a asegurar esa libre campe 
tencia. El principal objetivo de un sistema económico es superar
la cscnsci: los neoliberales consideran que manteniendo los pre
cios estables y alentando la competencia productiva se alcanzará -
este objetivo. 
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En 1950 se estableció una nueva red de tratados comerciales -
con Europa y con el mundo. Las bases de todos estos convenios fueron 
el tratamiento de nación mfis favorecida y el comercio libre.con la -
finalidad de ir aboliendo poco n poco las restricciones de continge~ 
tes de importaci611. 

La RcpQblica Federal creó tambión con estos principios los pos

tulados para una práctica incorporación a las organizaciones cconóm! 
cns internacionales, el Acuerdo General sobre Aranceles y Con1crcio 

y el Fondo Monetnrio Internacional. En todas partes fue adquiriendo 

Alemania Federal el carácter de miembro integrante. (1) 

1) Conferencia. La reconstrucci6n económica alemana ·Mila ro o Tra
bajo?. p.21 contcn1 a en e aneo e Mcx1co 
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3.1.1 Beneficiario del Plan Marshall 

La situación real afrontada durante 1946 por los gobiernos de -

Europa Occidental era una tarea enorme de reconstrucci6n económica. 
La producción habla descendido muy por debajo de los niveles de la -
preguerra en la mayor parte del continente, y la mayorla de los pai

ses no podlan esperar cosechas de granos superiores al 60% del volu
men producido. La escasez de ciertos productos, las deficiencias de 

mano de obra, los problemas de In gente desplazada, y el derrumbe de 

las redes de transporte, comercio y comunicación, minaban el esfuer

zo de reconstrucción. Además el invierno de 1946-47 fue inusitada

mente severo, lo que provocó escasc~ de carbón que impcdia la rccup.!:_ 

ración de ln producción. (1) 

En 1947 Europa presentó un grave d6ficit comercial causado por 

la liquidación de las inversiones extranjeras, ln acumul;ición de de,!! 

das externas y la continuación de los grandes costos de los esfuer

zos politicos y militares desarrollados en el extranjero. • 

En el ámbito internacional, la extensión del poderlo de la 

Unión Sovi6tica en el Este de Europa y ln transformación de algunas 

economías de aquella región de acuerdo con lineamientos socialistas, 

ejercian una fuerte presión sobre Europa Occidental. El acercamiento 

que Europa Occidental pudiera tener con la URSS significó una amena

za paru los Estados Unidos quienes veían peligrar la reconstrucción 

europea bajo sus propios l incamicntos. 

La economía norteamericana, por otra pnrte 1 en 1946 obtuvó un -

superfivit de exportación de 6500 millones de dólares. Un ano después 

la tasa anual alcanzó los 20 000 millo11cs de dólares. Sin embargo, 

1) Mora Rossaroli, E11rique L. Sociedad Internacional Contcmporfinea 
Antalogins de la ENEP Aragón. ÚNAM, Mcx1co, D1c1cmbrc de 1986 
p.39 

Francia luchaba por permanecer en Vietnam. Holanda trataba de co.!.!_ 
servar su posición en Indonesia y Gran Bretana luchaba en Malasia 
(los britftnicos estaban financiando tumbi6n el ala derecha en la 
guerra civil griega, proporcionando ayuda n Turquía y sufragando 
una parte de los costos de la ocupaci6n de Alemania). 
!bid. p.42 
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este superávit fue disminuyendo ante la falta de medios de financia
miento de los extranjeros para comprar los productos norteamericanos. 
Ante tules circunstancias crn necesario rc:1ctivar las economfus euro

peas, ya que a la debilidad econ6mica, se le sumaba In fortaleza de 
las izquierdas europeas y la incapacidad de los británicos de conti
nuar con la ayuda a Grecia y Turquin (de vital importancia estrntég.!, 

ca para los Estados Unidos). 

~l 17 de mayo de 1947, el Subsecretario de Estado para Asuntos 

Exteriores de Estados Unidos, Denn Achcson lnnzuh:1 las ideas básicas 
de un programa masivo de ayuda norteamericana par¡1 lu reconstrucción 

curopca. 1 El anuncio formal lo hizo el General Gcorgc Marshall, Se

cretario de Estado, el 5 de junio de ese uno. Tres fueron las metns 

económicas fundamentales del plan: la restauración del multilatcrn

lismo, la estabilidad de los precios y la recuperación de 111 produc

ción. 

El Plan Marsh¡1ll expresaba ''los gobiernos, p¡1rtidos políticos o 

grupos que traten <le perpetuar la miseria humana pitra aprovecharse -

de ello politicamente o de cualquier otro modo, tropezarán con la -

oposición de Estados Unidos''· Lo anterior fue interpretado como un 

obstáculo a la participación de los paises comunistas, a los que -

tcoricamcntc se aplicaba tambi&n la promesa de Marshall, pero se hi

zo extensiva incluso, al caso espa~ol. 

El programa de ayuda beneficiaria s6lo a potencias occidentales 

principalmente para las que participaron en la guerra en un bando 
11 otro, de tal forma que lo RcpOblica Democr6tica Alomunu quct.16 ex

cluida de lo ayuda norteamericana. 

1) Adams Willi, Paul. Los Bstados Unidos de Amórica. Historia Univcr 
sal. Ed. Siglo XXI, MCx1co, 14a. ed. 1988, V.30 pp.350-355 -
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este supcráví t fue disminuyendo ante la falta de medios <le financia
miento de los extranjeros para comprar los productos nortenmerícanos# 
Ante tules circunstnncins era necesario rcactivi'.lr las economfus euro

peas, ya que a la debilidad ccon6mica 1 se le sumaba la fortaleza de 
las izquierdas europeas y la incapacidad de los brit&nicos de conti
nuar con la ayuda a Grecia y Turquía (de vital importancia estratégi 
ca para los Estados Unidos). 

El 17 de mayo de 1947, el Subsecretario de Estado para Asuntos 

Exteriores de Estados Unidos, Oean Achcson lanzabi1 las ideas bftsicas 
~ de un programa masivo de ayuda norteamericana parn la reconstrucción 

curopca. 1 El anuncio formal lo hizo el General Georgc Marshall, Se
cretario de Estado, el 5 de junio de ese urto. Tres fueron las metas 
económicas fu1~damcntalcs del plan: la rcstauració11 del multilatcra
lismo, la estabilidad de los precios y la recupcr:lci6n de In produc
ción. 

El Plan Marshull expresaba ''los gobiernos, partidos políticos o 
grupos que traten de perpetuar ln miseria humana para aprovecharse -
de ello políticamente o de cualquier otro modo, tropezarán con la -

oposición de Estados Unidostt. Lo anterior fue interpretado como un 
obstáculo a la participación de los paises comunistas, a los que -
teoricamente se aplicaba tambión la promesa de Marshall, pero se hi
zo extensiva incluso, al caso espaftol, 

El programa de ayuda beneficiarla s6Io a potencias occidentales 
y principalmente poro las que participaron en la guerra en un bando 
u otro 1 de tal formu que la RepO:blicu Ocmocrti.ticn Alemana quedó ex
cluida de la ayuda norteamericana. 

1) Adams Willi, Paul. Los Estados Unidos de América. Historia Univcr 
sal. Ed. Siglo XXI, Mex1co, 14a. ed. 1988, V.30 pp.350·355 -
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Los Estados Unidos pidieron para ln canalización y distribución 
: 

de los 18 000 6 20 000 millones de dólares previstos por el Plan Ma~ 

shall, la crcaci6n d7 un organismo común de los ~eneficinrios, por 
lo que constituyeron la Organización Europea de Cooperación Económi- · 
ca que estructuró los lazos de unión entre las economias de Europa y 

la estadounidense. A través de este organismo llegaron a Europa en

tre 1948 y 1952, 13,182 millones de dólares, de los cuales 3,421 pa

ra Gran Bretana; 2,753 para Francia; 1,511 para Italia; 1,389 para 

Alemania y el resto para otros paises, entre ellos Yugoslavia que ya 

había entrado en pugna con la Unión Soviética.(1) 

La inclusión de Alemania, decidida sin conocimiento de la URSS, 

derivó en un enfrentamiento entre las potencias occidentales y la -

Unión Sovi6tica. Sin embargo, la Bizona habla sido constituida poco 

tiempo antes y las nuevas medidas económicas fueron establecidas. 

La pollticn de ayuda exterior que contribuyó tan decisivamente 

a la reconstrucción de Europa y Japón no estuvo evidentemente motiya 

da sólo por intereses politicos y militares exacerbados por la Gue

rra Fria, sino que, fue también el resultado de las necesidades eco

nómicas inherentes al capitalismo americano. (2) 

El Plan Marshall significó por tanto, una exitosa propaganda ¡>~ 

ra la política exterior norteamericana; creó una reserva de capital 

politice que los Estados Unidos podian emplear e implantar politicas 

mucho menos populares. La más importante de éstas, fue la restaura

ción del poder industrial de Alema11ia. La reconstrucción alemana ha

bla sido por mucho tiempo un tema central de la politica del Oepart~ 

mento de Estado, pero la oposición dentro de los Estados llnidos 

1) Enciclopedia Salvat. llistoria mundial desde 1939, S:1lvat Editores 
S.A. Barcelona, 1973, Tomo 2, pp.45-46 

2) Silva Michclena, Jos6 A. Políticas y bloques de poder. Ed. Siglo 
XXI, Editores. S.A. M6xico, 1987, p.59 
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particularmente en Europa habla hecho muy dÍf~~il, ui avanc~ en esta 
dirección.·· Sin embargo, bajo el amparo '11 humanitarlo'' del. Plrin Mar
shall;· la rcconstrucci6n industrial de Alemania se h~zo mfis lcgiti-- .• 
ma. (1) 

1) Mora Rossaroli, Enrique L. Sociedad intcrnacional ... op.,cit. 
p.48 



97 

3.2 El Sistema de Bconomia Social de Mercado 

La economia, como todos los aspectos de la vida de Alemania, -
estuvo durante una década bajo control de las potencias alindas. Sin 
embargo, la República Federal de Alemania aun estando bajo dominio -
Occidental, gradualmente recuperó In soberania de la nación. 

La recuperación ccon6mica fue sin duda una de las principales -

preocupaciones tanto de las potencias occidentales como de los pro

pios alemanes. 

Paralelamente a la creaci611 de la Bizona y la reforma monctarin 1 

se lkloptó el sistema de economía social de mercado, entendiéndose por 

éste como 11 cl sistema político-económico que tiene su origen en las 

ideas económicas ncoliherales, o en ese renacimiento de la ciencia -

económicn que subrayó la función vital del principio de la co1npeten

cin y que al mismo tiempo, buscó establecer en contraste con el lib~ 

ralis1no de la vieja escuela, un orden competitivo de acuerdo con -

las ideas de \'/alter Euchen y Pranz BOhm 11
• ( 1) 

La finalidad de la economía social de mercado es combinar la l! 

brc iniciativa con el progreso social sobre In base de una economia 

competitiva. La libertad de la iniciativa y de la propiedad privada 

-garantizada por la Ley Fundamental- cstfi11 supeditadas a obligacio

nes sociales. En un régimen de economía social de mercado le corre..'.! 

pande al Estado una misión ordenadora, es decir, debe fijar las con

diciones bajo las cuales deberá desarrollarse el proceso económico. 

El supuesto de una intensa competencia es el Gnico que permite incr~ 

mentar u largo plazo la productividad y la expansión ccon61nica y re

dundar en beneficio del consumidor. (2) 

1) Geoffrcy, Dentan, et.al., Plancación y Política ... op. ,cit, pp.23-
24 

2) llelmont, Arntz. La realidad alemana. Ed. de la Oficina de Prensa 
e Información del pob1erno l·cderal. 1965, pp.87-104 
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Tres fueron las condiciones para que se desarrollara el sistema 
de economia social de mercado: la escisión del Rcich Alcmftn; la rcc~ 
peración de la sohcrania de la Repóblicn Federal y la estabilidad de• 

la politicn exterior, producto de una coalición de conscrvndorcs di-
rigidos por los <lcmócratas-cristianos. Asimismo, existieron facto-

res i11tcrnos y externos que coadyuvaron la implantación de 6ste sis
tema: la completa <lesorganizaci6n económica; la miseria y la necesi

dad en el momento de la reforma; la ayuda Marshall como imp11lso mun
dial y por un auge continuo de la coyuntura económica ~1t1ndial, intc

rrump ida sólo tcmpora lmen te. ( 1) 

La aplicación del sistema de cconomia social de mercado fue di

rigida por el Ministro de Economia, Lwding Erhard hasta 1966•. Sus 

ideas se opo11Ian no sólo a la economia dirigida bajo su forma esta

tal, sino también a la economia privada dirigida bajo el control de 

los monopolios "no más que el Estado o que las oficinas scmipúbli

cas, las personas privadas o las asociaciones privadas tampoco deben 

1) MOteli, Carlo. Diez a~os de economia social de merc:1do libre. 

Lwding Erhard nació el 4 de febrero de 1897 en Furth, naviera, 
alumno de Adolfo Wagner y de Oppenhcimcr en las Universidades de 
NOrembcrg y de Francfort, colaborador del Instituto de Investiga
ciones de economla industrial de Nürembcrg, destituido por el na
zismo, el doctor Erhard dirigla una oficina de estudios económi
cos privados cuando fue llamado por el gobierno militar americano 
para ocupar el puesto consejero en MOnich. En septiembre fue Mi
nistro de Industria y Comercio del primer gobierno bávaro; dcs-
pués, trás pasar por la cabeza de la Comisión Consultiva de la Mo 
ncda y del Cr6<lito de la Bizona, fue elegido en marzo de 1948 Di7 
rector de Economia en el Consejo Econ6mico de Francfort, despu6s 
Ministro de Economia, tomando parte activa en la reforma maneta-
ria en junio de 1948, y en las liberales medidas posteriores. 
Piettrc, Andrc. Ln economia alemana contemporánea. 
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asumir la labor de dirigir la cconomia o determinados mercados 11
•
1 

El gobierno alemán siguió una vigorosa politica tanto para eli· 
minar los controles de mercado interno como para liberalizar el co
mercio y los pagos. Después de 1948 se produj6 la remoción de los m~ 
canismo de precios por parte del Estado y de los controles de produs 

ci6n. Para 1954 el control de precios se habla liberalizado en un -

gran porcentaje de la producci6n, con excepciones en sectores como 

la agricultura, los transportes, los energéticos y especialmente la 

vivienda. 

l.u compctcncl11 product\vu complctu u trnv6s de lu pruhlblc\61\ 
de las prácticas comerciales restrictivas, fue otra de las medidas -
aplicadas, aunque enfrentó decidida oposici6n de la industria. 

Las empresas pequeñas y medianas recibieron un aliento positivo~ 

el programa ºpoliticn de clase media" mittclstandspolitik 4c 1957 Í.!!, 

tent6 fortalecerla pero no demnsia<lo, a través de proporcionar crédi 

tos y donaciones en favor de la investigación, el desarrollo, servi

cios de consultoría, adiestramiento profesional etc, a fin <le forta 

lcccrlas en ln competencia internacional. 

La difusión del poder económico, como contrapartida de la lucha 

negativa contra los monopolios so11 las reformas a la lcgisluci6n so

bre empresas y la dcsnacionalización Je las empresas propiedad del 

Estado. (2) 

El balance, después de diez años de practicar el sistema social 

de mercado registró logros sensibles en la economía alemana. 

El desarrollo del Producto Nacional Bruto de 1950 u 1958 fue de 

97,200 millones de marcos a 222.300 millones de marcos, mientras que 

1 J !bid. 

2.) ~~nton Gcoffrey. ct,al., Planenci6n y politicn ... op.,cit, pp. 41-
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en el mismo periodo, el PNB per cdpita a precios de- 1954, Alemania 
se colocó en primer lugar con 160 seg~ido de Au~tria_~on 145~~(19~~) 
Italia con 141 y Francia con 122. 

Lo anterior se explica al rApido crecimiento industrial, de --
1936 a 1949 del 891, a 1953 al 1541 y para 1958 el crecimiento fue 

de 232\, Desde 1950 hasta 1958, las reservas de oro y divisas del 

Bundcsbank (Ba11co Federal aumentaron a 25,500 millones de mnrcoaj, 

El restablecimiento de la confianza en In moneda se reflejó, t 

tro otros cosu:>, en ol Incremento do Jos uhui·ru~; los dcpOsllos Uc 

ahorro en los diferentes grupos bancarios fueron en 1950 de unos 
4,100 millones de marcos a 36,000 mdm a finales Je 1958. 

A partir de 1949 se crearon puestos de trabajo adicionales par 

casi seis millones de personas. De 1949 a 1958 se registró un aume11 

to del nGmero de ocupados de 13.6 millones a 19.4 millones de perso 

nas. La afluencia de mano de obra de la zona Este contribuyó al au 

mento del PIB, pero fue un gran esfuerzo la incorporación apropiad:1 

al proc«~so económico. 

El aumento s¡1larial fue casi del 100% de 1949 a 1958 au11<1uc 1:1 

jornada de trabajo se había reducido en mAs de dos horas. 

El costo de la vida en Alemania Federal, sin embargo, at1mentó 

18% en el mismo J>criodo. No obstante que en Suiza fue de 50%; Fran 

cia, Noruega, Sl1ccia en un 46%; Gran Brctana en 30\; Italia 40\; ~ 

namarca )'Holanda en 42\; 22% en Canadá; 20% en Estados Unidos y e1 

Bélgica en un 19i. (1) 

La politica económica de la RcpGblica Fedcr:1l Alemana se carne· 

tcrizó por conceder p~im:tcia a la estabilidad de la moneda, el ascg! 

rar la competenci:1 mediante una legislación de c:1rtclcs y monopolio: 

1) MOtteli 1 Carla. Oicz. aflos de cconomia ... op. ,i.:it 
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la prohibici6n al menos en principio, de las restricciones de compe
tencia; privatización de grandes empresas públicas; intentó impedir 
la concentración del poder económico mediante la desconcentración de 
la propiedad de valores basada en la reforma del derecho de acciones 
encaminado tanto a la amplia difusión de las participaciones en la -
sociedad como a un derecho m~s amplio del accionista en cuanto a in
formación y a voto •• 

La economia ncolibcral continuó aun después de la rcnui1cia del 

Dr. Lwding Erhnrd y del arribo de un social-demócrata en 1966. El -

profesor Schillcr al frente del gobierno de la ''Gran Coalici6n 1
' fue 

en algunos aspectos mfis enérgico que su predecesor en la observación 
de las principios neoliberales. 
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l.Z.l Situación llcon6mica Interna 

La doc tri m1 neo 1ibcra1 - a rrnigndn en cons i <le raciones ccon6m.!_ 

cas y pollticas- acentuó la necesidad de un sistema competitivo y -
eficaz como medio para impedir In concentración <lel poder público y 

privado. La dictadura, la planificación estatal y los controles ce.!!_ 
nómicos -lo mismo que el monopolio privado a través de la cartcliia

ción industrial- podian evitarse mediante el establecimiento y la -
conveniente salvagltardia de una economia de mercado libre, ademfis de 

ofrecer la mejor g11rantia contra la p~rdida de la libertad politica, 

la cconomia de mercado tambi6n representó -de acl1crdo con la conceE 
ción neolibcral- t111 aparato superior de organiz11ción ccon6mica, co11-

duccnte n una distribución mñs eficiente de los recursos. (1) 

Lu economía alemana, después de la reforma monetaria en 1948 r.!:_ 

gistró un crccimic11to aceler11do. En 1950 ltll crecimiento histórico 

sin precedentes estuvo acampanado por un descenso en la tasa de dc-

scmpleo y una baja inflación. Despu6s de la Segu11da Guerra Mundial y 

como consecuencia de la división del país, nació J¡1 RcpOblica Fede

ral de Alemania con su estructura económica e institucional destrui

da, un serio problcn1a de desempleo, ausencia de c¡1pital y un enorme 

flujo de rcfugiaJos de la pnrtc Oriental. Pero también contaba con -

importantes ventajas, un inherente conocimiento Je la producción ma

terial, una amplin oferta de talento, una gran motivación y mano de 

obra calificada (compuesta por trabajadores jovenes y cxpcrimcnta--

dos). 

La dócada de los sescnt;1s, sin embargo, au11 cl1ando se ma11tuvic

ron las ultas t11sas de crecimiento, ~ste registró un aceleramiento -

moderado, el pleno empleo persistió al igual que los bajos indices -

de inflación. No obstante, las dos décadas posteriores al conflicto 

mundial, la economia alemana se caracterizó por periodos ciclicos de 

crecimiento, Este hecho pudo responder por lo siguiente: 

1) Cipolla, Cario M. Historia Económica de Europa Ed. Ariel, Barce
lona, Caracas y México, 1980, p.229 
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A finales de los anos cuarenta el capital era relativamente es
caso mientras abundaba la mano de obra, lo que estimuló fuertes in
versiones y dio por resultado un rbpido crecimiento económico. A tr~ 

vés de los anos la existencia de capital se amplio en tanto la fuer
za de trabajo creció a un ritmo mucho más lento, debido a la reducl 
da entrada de refugiados y a un descenso del crecimiento demográfico 
natural. 

Natalidad 

Mortalidad 

1147 

16. 4 

12.2 

CUADRO 

1948 

16.5 

10.5 

1950 

16.2 

10.5 

1955 

15.7 

11.1 

1960 

17.4 

11. 6 

1965 

17.7 

11.5 

Fuente: Cipolln, Carla M. Uístoria Econ6mica de Europa 
Ed. Aricl. Barcelona. Caracas y México, 1980, p.229 

Cada vez se utilizaron métodos más modernos, cubriendo así la 
brecha tecnológica de modo que en lo sucesivo las nuevas inversiones 
sólo rcprcsentnrían el incremento normal del conocimiento tecnológi

co. 

Cada uno de los ciclos (ver cundro .2) contuvo unn fase ascende!! 

te de unn dt1raci6n de alrededor de dos aílos, iniciada por un at1mcnto 

mfis o menos repentino de la demanda, conduncentc a la sobreutiliza-

ción de las capacidades productivas, a un rápido aumento de precios 

y beneficios, y despu6s de cierto tiempo a agudos incrementos sala

riales. A medida que el flujo i11icial de demanda se nivelaba, los 

mercados compradores declinaban la capacidad de utilización y el em

pleo, despu6s durante dos o tres aftas la cconomla alemana atravezaba 

una etapa de crecimiento d6bil, a la que seguln un nuevo ascenso cí

clico inducido por la demanda, principalmente en las industrias de -

exportación. 



Cmto. eco. 

Per cflpita 

Desempleo 
Inflación 

1 
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CUADRO 

Crecimiento económico, desempleo e inflación 

1950-55 1955-60 1960-65 1965-70 

9.5 6.3 5.0 4.2 
"" 

8.4 5.0 3. 7" 3.5 

7. 5 3.0 o.a l. 2 

l. 9 J. 8 2.8 Z.3 

197.o-n 

3.9 

CC"c3 o Z 

l. o 
5.8 

1:ucntc: Wolter Frank. From Economic Miraclc to Stagnntion: On The 
Gcrman Discasc. Ed. lnst1tute for Gontempoty Stud1cs, San 
Frac1sco, C.al1fornin., 1984 

Los altos beneficios resultantes de los bajos costos debidos a 
una mejor utilización de las capacidades y al exceso general de de-

mandas, proveían los fondos necesarios para los proyectos de invcr-

sión. Los créditos durante cierto tiempo a tasas Je intcr6s relati

vamente bajas, originados en la anterior etapa descendente. también 
facilitaron la expansión empresarial. 

En los a~os sesentas la prosperidad de las inversiones se basó 

en un escenario optimista ya que el entonces orde11 económico l1abln 

comprobado ser cflcie1lte en conseguir altos indices de crecimiento y 
pleno empleo. Tal orJcn fue aceptado por los pri11cipales agentes -

económicos, formfi11dosc una fuerte conciencia soci:ll. Adcmfts cxis-

tió un amplio espacio para imitar los procesos de producción de los 

11rincipnles lideres de la economla mundial. Por otro parte, en el -

marco del GATT la eliminación de barreras al mercado mundial benefi

cio en particular a Alemania. (1) 

El crecimiento productivo se debió a tres razones principales: 

¡>rimero, la investigación interna y el desarrollo de las actividades 

se inició a finales de los cincuenta, dando frutos a principios de -

1) Wolter, Frank. 1:1·om Economic Mirnclc to Stasnation: On Thc Gcrman 
Disease. Ed. Inst1tutc for Contempory Stud1cs. San Frnnc1sco, C.!!, 
liforniu, 1984, p .101-102 
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la d~cnda siguiente. Segundo, el aumento de los ingresos repercutió 

en el desarrollo de la investigación y la actividad productiva. El -
beneficio de estas inversiones fue de calidad ya que se destino a la 

adaptnci6n e imitación de las mejores tecnologías. Tercero, Alema-
nia Federal demostró ser capaz de atraer tecnología moderna sobre 
una base de inversión extranjera directa, así como la creación de un 
Mercado Común para substituir el comercio transatltintico. Alemania 
se convirtió en un óptimo candidato de aquella substituci611 ya que 

constituía un polo de crecimiento importante dentro de la Comunidad, 

y por su bajo indice de inflación que repercutía en una sustancial 
devaluación del marco alcmAn frente al dólar y a otras monedas. 

La cconomia germana, en la década de los setentas se encontró 

en un punto casi cercano al estancamiento, atribuido pri11cipalmente 

a un descenso relativo de la entrada de capital y de la productivi-

dad laboral. Esta d6cada estuvo caracterizada por una politicn diri

gida hacia la filosofia del Estado benefactor. La inmigr;1ci6n de la 

fuerza laboral fue severamente controlada, los beneficios obligato

rios de trabajo fueron ampliados y la creación de empleos se hizo -

mfis dificil. Como resultado hubo una expansión masiva de los gastos 

pOblicos relativos al PNB y una desviación de la inversión pública -

hacia el consumo público. 

CUADRO 

DEFICIT PRESUPUESTARIO DE LA RFA 
A1lo Billones de Proporcion del 

marcos p N B 

197 5 60 6 .1 
1976 .¡¡ 3.6 
1977 31 2. 5 
1978 36 3. l 
1979 38 2.7 
1980 47 3.1 
1981 60 3.8 

Fuente: Oliver, Wilson J. West Germany and the Goldcn 
Middle Road en 11The Power Economy11 L1ttlc, 
Brown & Co. Canada, 1985, p.81 
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La situnci6n·intérni1Cionlll ~ámb~~n.·rcpcrcutif> en. la_ IU:k, el. rom 
pimiento del .·sistem.l:de--B~ett.on 'woods '.afé~tó la _devaluación _del mar-:

co alemán-y por·consigui_e~tC el subs~diO del- sector externo_ a costa • 
del sector dcméStico.-

La crisis del petr6leo en 1973 (rcducci6n de las exportaciones 
de petróleo de los principales miembros de la OPUP a los Estados Uni 
dos y a las naciones proisraelies) evidenció para los europeos y ja
poneses, su vulnerabilidad ante la fuerte dependencia de ese recurso. 

En resumen, a principios de los setentas la cconomta germana 
presentó rasgos muy diferentes al de las dos d6cadns anteriores: r~ 

ducido campo para el alcance tecnológico; elevados precios de las m.!!. 

terins primns y la energia; regulaciones cxtcnsiv11s en el mercado de 

trabajo y control directo del medio ambiente; amplia acción gubcrna· 

mental; un alto nivel de incertidumbre sobre los índices inflnciona~ 

rios y aumento del proteccionismo. 

A partir de ese p~riodo 1 los indices de crecimiento económico 

entre los paises industrializados, registraron c11 promedio sólo el 

2.2\ 1 siendo para la mnyoria de ellos un descenso drnmfttico. 

CUADRO 

INDICADORES ECONOMICOS BASICOS 

Crecimil-•nto del PlB Indice de 1ndice de 
1960-70 1970-81 pobluci6n in r lnc i6n 

a---b u---h-

RFA 4. 4 2.6 0.9 o.o 3.2 s.o 
JA PON 10.4 4.5 l. o 1.1 s .1 7.4 

SUECIA 4. 4 l. 8 0.7 0.3 4. 3 10.0 

REINO u. 2. 9 l. 8 0.6 0.1 4. 1 14.4 

EEUU 4.3 z. 9 l. 3 1.0 2. 9 7.2 

Fuente: Woltcr 1 Frank From Economic Miracle ..• op. ,cit. p.35 
a) periodo de 1960-1970 
b) periodo de 1971-1980 
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En 1981 ~e adoptaron medidas de ahorro presupuestario, aun cua~ 

do al ·finalizar el nfto los indicadores econ6micos mostraron una in
ílnci6n -cn · rét roceso, una disminución de la deuda externa y un nume~ 
to en las exportaciones debido a la tendencia de reactivación global 
de los países occidentales y por la competitividad de los productos 
germanos al ser favorecidos por la devnluaci6n del marco frente al -
d6lar. 

En 1988, de acuerdo a estimaciones del Banco Mundial, el Produs:, 
to Nacional Bruto a precios de 1986-88 fue de US$ 1,131,265 millones, 

equivalente a $18,530 dólares pcr c6pita. De 1980-88 se estimó un 

incremento unuul del l.si n1icntras el PNB per cápita se incrementó -

en Z\ anual. 

Sector 

Agricultura 

Industria 

Manufactura 

Porción del Pf B 

l. 6\ 

42.0\ 

33.0\ 

CUADRO 

Pob. eco. nct. 

4.3\ 
41.0\ 

32.0\ 

Incremento anual 

1.9\ 

0.4\ 

l. O\ 

Fuente: Estadísticas de la RFA en "European Bookyear 1990 11 

La década de 1980 representó para el conjunto de los paises de 

la comunidad intcrnaci
1
onal un periodo de crecimiento débi 1 e incluso 

de cstnnc<1miento para las naciones lutinoamcricanas, la llama<la "dé

cada pérdida". Entre los países industrializados se entabló una 

fuerte competencia por los mercados y una farrea politicn de protec

cionismo. 

Durante el último cuarto de los ochcnt3s ln RFA mantuvo un cre
cimiento moderado, una balanza comercial superavitiria, u11a activi

dad econ6mica ascendente y una tasa de empleo en expansión. En 1990 

Alemania registró un crecimiento real del PIB de 4.5\, superado sólo 

por Japón. 
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De hecho, 1989 fue el s6ptimo ano de expansión consecutiva de la 
cconomin nacional. En PNB se incrementó en un 4\. La inversión ·se 
aceleró como consecuencia de los amplios beneficios, fucr~e.~c~a~~a -
interna y al tos niveles de lo capacidad de utiliz.aci6n. Por ot;o la·-· 

do, el desempleo disminuyó aun cuando creció la migración. 

El déficit presupuesta! cayó de 2.5% a 1.2\ del PNB. Las condi-
ciones monetarias fueron un poco apretadas, despu6s de 3 anos de cre

cimiento monetario, el M3 creció el 4.7\ comparado al S\ planeado. 

Las cuentas nacionales para la primera mitLJd <le 1990 mostraron 

un crecimiento del 4\ arriba del nivel de la primera mitad del ano -

precedente. La inflación fue de 2.5 reflejando lll\~ disminución en 
los precios de importación y una ligera presión de los costos domést! 
cos. 

En los primeros meses de 1990 el dcutschemark fue inalterado en 
t6rminos nominales efectivos: una fuerte apreciación en contra del -
US$ dólar y el yen japonés fue compensnda por una debilidad del mar
co alemán en el Mecanismo de Intercambio (ERM) del Sistema Monetario 
Europeo (EMS) y en contra de la libra esterlina. (1) 

l) Lipschitz, Leslic. German Unification: cconomic issues 1990 
Ed. Fondo Monct¡1rio lnternac1onal. p. 
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El Papel del Hstadc 

Los acontecimientos en la esfera política en particular, juga-
ron un papel de gran importancia en la recuperación alemana. La div! 
si6n Este-Oeste signific6 que las políticas de ocupación fueran me
nos rígidas y más benevolentes de lo que hubieran sido. En el marco 
político interno, IoJ gabinetes conservadores bajo el mandato de -
el Dr. Konrad Adcnuer (hasta octubre de 1963) y de Lwding Erhard -
(hasta noviembre de 1966) lograron restablecer la confianza en el -

aparato estatal y revivir cierto cspiritu paternalista del gobierno. 

El establecimiento del orden y la estabilidad polltica -con coopcr~ 

ci6n activa de una oposición social<lem6crata real- significó, la -

prosecución de una politica económica solidamente procomercial. 

El mecanismo de mercado -incluyendo la concepción de una econ~ 

mia abierta como la herramienta búsica en contra del monopolio- coll 

templó un rol especifico para el gobierno en el nuevo orden económi

co nacional. El sector público vigilaba la correcta función del me~ 

cado, además de proveer una infraestructura social adecuad~ e inter

venir sólo en caso de un problema serio en el mercado. 

Su principal función fue asegurar la competcn~ia, para lo cual 

el gobierno restringió a los cartels y monopolios , adcm5s de otro 

tipo de restricciones del comercio c¡uc afectaban la estabilidad eco

nómica, pero sin l1accr intervenciones arbitrarias. El Estado tam

bi6n dcscmpeno un papel importante en la economía como administrador. 

Sectores claves de la economia -como la agricultura, la vivicll 

da, el transporte, la banca y los seguros- quedaron bajo supcrvi

ci6n del propio Estado. La propiedad pública y la función empresa

rial de fistc, continuó en ciertas úreas donde la actividad l1abia si

do tradicional. Su papel tambi&n se extendio a la ma11ufactura. No -

obstante. no se trata de una nacionalizaci5n, dicha politicn es con

traria al sistema ccon5mico alemfin. 

Los grandes monopolios empresariales han sido la carga capitalis
ta para la RFA, ejerciendo una gran presión política en el gobier 
no e incluso llegan n controlarlo en su totalidad. -
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La politica industrial al igual que otros sectores de la ccono

mia esta regida por los principios de la economía de libre mercado, 

aceptando la intervención limitada del gobcrno para ascgur~r la cst~· 

bllidad económica y social. La asistencia cspcciill se l1rinda bajo 

pollticas bien definidas de tal forma que cxist11 Ja complementación 

en el mercado privado y no termine suplantfindolo. Lo cual no signi

fico que el gobierno rechace intervenir en el desarrollo industrial. 

En los anos cincuenta, el Estado mantuvo t111n proporción de m5s 
del 20% de la producci6n nacional de carbón, coc1uc, petróleo crudo, 

hierro en lingotes y acero; alrededor del 50% en la construcción de 

autornóvilcs, la producción de mineral de hierro, plomo y zinc; y --

aproximadamente el 70% en la fundición de aluminio, aparte de ínter.!:_ 

ses sustanciales en otras ramas, por ejemplo. la construcción nnval, 

In vivienda o );1 i11dustria quimica. Cusi todas estas propiedades ha

blan sido heredadas de gobiernos anteriores, y a fines de los sesen

ta sólo el gobierno federal tenla intereses en 11nas tres mil emprc-

sas, a pesar de algunas privatizaciones previas. Las compaftias pro

piedad del Estado eran dirigidas al estilo comercial como empresas 

privadas, compitiendo por el capital, la mano de obra y los clientes 

en el mercado. ( l) 

En marzo de 1977, el gobierno adoptó un programa de inversión -

pública extendiEn<lose a un periodo de cuatro anos. A principios de 

1978 las medidas fueron aprobadas para estimular la investigación y 

el desarrollo, particularmente de las empresas pcqueftas y medianas. 

Los programas i11strumcntados estimulabu11 a la conservación en el 

uso de la energía, el rcequipamiento de i11fracstructura pfiblica con 

tccnologla ahorradora de cnergia y compensaciones a las compafiias -

que incrementaron su nivel de inversión. 2 

1) Cipolla, Carla. Historia Econ6mica de Europa .. ,op.,cit. p.231 

2) Schmitt, Kicter.'West Germany ~nergy Policy 11 en Kohl Wilfrid 
·After the sccond oil cris1s.¿·- -School of Advanccd lnternational 

Stud1es. lhc Johns Hopk1ns Oniversity, Washington, 1982. pp.137-
157 
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En 1984 un programa. ·de-_~untro anos se establ"eci6 pard.. ~-~crcm.cni~-r el 
desarrollo en la.· tec~_olci_?ía· ~e -~fc;rO'~~e·c·t-i-6~i'ca··,.· .. co~putaci~m.' y ,.comu-

~~-·.,,- ,·· ··<'.,' .. 
nicaciones. ·: ·1-,,:.. ~-,o.o'" H,: 1. 

:::";:::;:¡: .:'.:'.:~:~::if:~!!~~¡:f ¡:~f ¡.4d:ef.f :
9

5

.'.: ••• s

1

.;,1:f if _¡~2;~!:Z~!: 
inversión pública ·de;;Ccn~~~ .ffl~de'~~daID~~-t·-~ · _ ;;-.(,}. 71~ e.n .~l mis
mo periodo. (1) 

llasta principios de la década de 1980, la razón para substituir 

la mano invisible por la visible, fue que en vista de una escasez e~ 
tructural de alimentos, material para la industrja básica y vivien~ 
da, la desregulnción podría provocar una explosión de precios en 
áreas importantes que afectaran la cconomla paralizando los esfuer

zos por restablecer la confianza en la moneda y al mismo tiempo man

tener las rentas y los precios de los productos básicos. (2) 

El gobierno alem511 cr1 1984 ir1corpor6 la filosofia de la libre -

empresa en un amplio documento rector llamado "Principios de la Poli 
tica Bstructural Sectorial''. Esta gui~1 estableció los compro1nisos <le 

la dirección industrial privada; reglamentó la posibilidad de nacio

nalización; limitó la duración de la asistencia gubcr11amentnl y pro-

movió las fuerzas de competencia. Espccificamente, los directores 

de las industrias son los responsables de la adaptación estructural 

necesaria en el contexto de libre emprcsn. Asi, el gobierno sólo in

tcrvcndr5 en casos especiales en que las circunstancias económicas -

afecten a una industria y esto pueda ocasionar graves consecuencias. 

La ayuda gubernamental debe ser complcme~taria de la autoayudn y se 

brindará si existe el compromiso de fortalecer ln competitividad. 

1) Wilson, Olivcr. Wcst Germany and the Goldon •.. op. 1 cit, pp.81-82 

2) Woltcr, Frank From Economic Miraclc ... op. ,cit. p.98 
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Por otra parte. ln intervenci6n en la economía de ªC:~~one~- _p_o_l!
ticas sólo podrá darse si surgen cambios económicbs_ y·--soé·1_~1~:s -sig ... 
nificativos, creando trastornos en la economia alemana. POr _ej~mplo. 

el súbito incremento de los precios de los energético~_ ? -'!!~ -.~áp.ido _ ... 

aumento en In competencia internacional; 

La politicn industrial alemana descansa en ln politica -~structg 
ral de crecim~cnto consciente, donde el Gobierno Pcderal facilitara 

la adaptación de nuevas estructuras con el propósito de agilizar el 
desplazamiento de la mano de obra y el capital. 

Actualmente, los alemanes dividen el sector industrial-en cua-

tro categorias principales: 1) industria básica; 2) industria madu

ra; 3) industria con potencial de crecimic11to, y 4)empresas media
nas y pcquc1las. 

APOYO FEDERAL A LA INDUSTRIA ALEMANA 

Millones tte Proporci611 del pre-
marcos supuesto destinado 

" la Industria 

1. Ind. BAsica IS 895 69.4\ 

Ferrocarriles 13 564 

Carbón 456 

Naval 534 

Acero 341 

z. lnd. Madura 979 Zl.7\ 

Energía 273 

Aérea 706 

3. Ind. Potenciales 438 1.9\ 

Electrónica 249 

Biotecnol6gica 96 
Otras 93 

4. Pcqueftas y Medianas 583 6.9\ 
TOTAL 22 895 

·uente: Uliver, l'lllson. We·st Oet'tnan::t: and ttne .•• op. e 2 t. r.n 
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En la primera cntcgoria el sector ferroviario recibió m6s de la 
mitad del apoyo gubernamental ya que cstan nacionalizados. 

La segunda cntegoria que comprende las industrias maduras las -
cuales contribuyen en gran medida al desarrollo económico nacional y 
cuentan con amplio potencial de crecimiento para el futuro pueden nm 
plinrse en el mercado de exportación, El apoyo que se les brinda es 
con el fin de estimular el desarrollo de nuevos productos y mercados. 

En 1984 el gobierno alemán anunció un nuevo programa para el d~ 
sarrollo de la tercera categoria en ramas de la microelcctr6nica, -

computación y comunicaciones. Esto es parte de un esfuerzo orientado 
a estimular la investigación con la esperanza de promover el creci

miento de nuevas industrias. 

A las empresas de la cuarta categoría se les brinda el apoyo y 

subsidios ya que ofrecen el mantenimiento de la competitividad de -

Alemania en los mercados mundiales. Se les proporciona ;1poyo tócni

co y en base a organizaciones de cooperación se comparte la informa

ción sobre el mercado y la tecnología. (1) 

1) Wilson Olivcr. West Germany and thc .•. op.,cit. pp.91-96 
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Politica Monetaria 

Los neolibcrales alemanes consideraron ln cstabilidnd ~onetaria·· 
como ln prioridad mfixima en un orden competitivo. Para lo cual s~ -. 
cstahlcció un banco central, formalmente cncarga<lo de 11 snlvagunrdar- -

la moneda'', dotado de una amplia independencia respecto al control --· 
del gobierno, aun cuando existe una coordinación entre ambos~---E¡"--pe .. 

culiar estatus del banco central de Alemani:l se originó en la Ley de 
1957 que estublcció el Bundcsbank. Este asesora al gobierno en cue!. 

tienes que tienen relación con la política monetaria. 

El sistema funcionó durante ln primcr:1 ctap:1 de la rcconstruc-
ci6n cuando en un momento de desempleo general, el banco co11tinuo -
preservando la estabilidad de los precios. Oura11tc lo guerra de Co

rca (1950) jugó un papel importante al mantener una polltico res- -

trictiva sobre los precios. Lo mismo durante el auge poscorcano de 

1955-56. 

A partir de 1957 las tficticas del banco tuvieron que modificar

se ya que de 1952 en adelante, por su comparativamente bajo nivel de 

precios, Alemania empezó a acumular un enorme excedente de exporta

ciones. A estos supcrAvits se anodi6 conforme se prosiguió con la -

liberación de los movimientos de capital, un gran ingreso de fondos 

especulativos att:údos por la fortaleza de la posición alemana y por 

las esperanzas de la revaluaci6n del marco, aunadas a los temores de 

devaluación en los paises deficitArios. 

Las reservas monetarias alemanas, como consecuencia, habían cr~ 

cido a proporciones gigantescas. En 1957 las existencias de oro ex

cedió el de todos los paises de Europa Occidental reunidos. Desde 

aquel momento, el problema de lo "inflación importada" se convirtió 

en un asunto de prioridad. El hecho es que el modelo cl6sico en que 

se basaba la polltica monetaria ortodoxa, estaba previsto para nseg~ 

rar la estabilidad de la balanza de pagos, no el nivel interno de 
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los precios .. 

Respecto a otras instituciones c,T,editicias en 196Z bajo la Ley 
de Control del Sistema Crediticio, se,'reemplaz.ó el sistema descentr!, 

litado de administración por un sistema centralizado, y la tarea de 
establecer las tasas de interés fue otorgado al Estado, trabajando 
de acuerdo con el Bundcsbank. En 1967 se liberalizaron lus tasas de 
interés, induciendo un nuevo elemento de competencia en el sistema -
bancario alemán .. 

Actualmente, uno de los objetivos del Bundesbank es el mov1m1en 
to de una amplia medida de la base monetaria ''central ba11k moncy 
stockH o MCB, que es la suma del total del dinero en cin:ulaci6n y -
lo demandado~ Cada fin de ano el Banco anuncia el MCB y los limites 
para el siguiente ni\o. El Banco asume dicho rango para operar 1;:1 p~ 

litica monetaria. 

Así la politica monetaria descansa en cuatro supuestos: ll el 

Ranco Central puede controlar los indices de crecimiento dul MCll, -

l) el crecimiento de la oferta de dinero es paralelo ul crcci1nicnto 

del MCB, 3) la mejor medida del dinero en lu economia es un amplio -

indicador conocido como M3: depósitos de ahorro, moneda en circula-
ci61\ y fondos prcst5dos a tin pl11zo menor de cuatro ;lnos, y 4) ol -

PNB se mueve gcnernlmente igual al M3. (ll 

Si los limites monetarios no son sensiblemente alterados de un 

ano a otro, significa que existe una estabilidad en el crecimiento -

del stock monetario del na11co Cc1ttral, nsi como el buen dcscmpcno de 

la polltica monetaria implementado. (2) 

En la politica industrial alemana se acepta la fuerte centrnl! 

zación del poder económico y financiero. Dicha concentración comenzó 

con los tres grandes bancos comerciales: el Dcutschc llank, Drcsdncr 

~, y Commcrzhank. 

l) lbidem pp.83-84 

2) !bid. 

¡ 

1 
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Los bancos ¡aparte de cumplir sus funciones propias de esa ins
titución, tambión poseen y manejan parte considerable de las indus--. 

trias alemanas. Pueden operar libremente ¡1or todo el pais, lo que -

permite el acceso de capital y ln oportunidad de invertir ese capi

tal en la industria, las cuales se encuentran entre las firmas m&s 
grandes del mundo dcscmpenando un papel decisivo y dominando ramas 
como la quimica, clectr6nic~1 y la industria automotriz. 

Los bancos no cstfin solos en la ccntr11liznción del poder ccon6-

mico. Las industrias y las uniones de trabajadores son muy grandes 
y consolidadas. 
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3.2.2 Política Econ6mica Exterior 

El Z3 de octubre de 1954 con la conclusión de los Tratados de 
Paris, la República Federal de Alemania se convirtió en un Estado s2 
bcrnno. A partir de este momento ha colaborado activamente dentro -
de lns organizaciones europeas y en las conferencias que harl tenido 
como fin fomentar la unidad europea. Es por tanto, miembro de los 
organismos que promueven la intcgrnción económica e institucional, 

especialmente en Europa. 

Alo1nuniu Occidc11t:tl cst6 11ni<l11 por convonlos cco116mictlS y cultt1 
roles con casi todos los paises con los que mantic1\e rcl~cioncs di

plomáticas. Los vlnculos comerciales son de importancia decisiva, 
desde la división del territorio y la afluencia de refugiados e in
migrados. oblig3ndo al pnís a desarrollar un dinámíco comercio exte
rior. 

En 1950 se le permitió a la RFA entablar relaciones diplomAti-

cas y en 1951 creó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Con in

clusión de los consulados honorarios, Alemania tenia abiertas en ju
nio de 1965 un total de 396 represcntucioncs en el extranjero, entre 
embajadas, consulados generales y ordinarios, representocjoncs comcL 
clalcs, representaciones ante organismos internacionales y suprana

cionales y una legación, 4\dcm:1s de consulados y viceconsulados hon~ 
rat·ios. (1) 

El Acuerdo de Paris concedió la completo soberania n la RcpQbli 

e.a Federal de Alemania, misma que entró en vigor el 5 de mayo de 

1955 fecha en la que ingresó como miembro a la Alianza ~lilitar de -
Occidente. 

1) Arntz, llclmunt Ln realidad alcm::rnap .op.,cit. p.67 

1 
¡ 
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En ese a~o 1:1 RPA restableció relaciones di11lomáticas con la 
Unión Soviéticu )'eón Rumania. Después _de clccc_i_one:s generales en 
octubre de 1969, una nueva coalición del Partido Socinl-Dcmócrnta Y.• 
el Pni-tido Liberal Democrático, fcir~aro_n ci· gobierno con el Canci

_ller Wil~y Brand~ ni:_frcnti 1 .:quien ~doptó una-nucvn,pol'Itic~ hacia 
Europa del .Este (Ostpolitik) y particulnrmcne hncia la. República - -

Democrática de Alemania. 

En.1957 la Asamblea Federal Bundestng declaró a Berlin como ln -
cnpit~l de ln-nnci6n. Sin embargo, la sede del Gobierno Federal se 

establ~ci6 cn·Ron11. Por otra parte, la región del Snrrc -tiajó"ocH 
paci6n francesa- se incorporó n la RFA administrutivamcntc en ese -

at)o r en 1959, el control económico se dovolvió o i\lcmnniu Fcdcrnl. 

Ocspu6s de la Segunda Guerra Mundial y debido a la p6rdida trall 

sitoria de los territorios de supcrfivit agricol;1, Alcmani:1 Occiden

tal paso a depender en gran medida de las import;1cioncs. Pero en un 

principio no se hallaba en condiciones de poder p:1garlas con el pro

ducto de las exportaciones. El déficit de la bnlanza comercial que 

todavia en 1950 ascendía a 3 000 millones de marcos, fue cubierto de 

modo preferente en los primeros anos de la posguerra con la ayuda -

americana. 

En 1960 la exportación total de los ¡>niscs miembros de la OCDE 

se valoró en 84,723 millones de dólares. La Comunidad Económica E~ 

ropca contribuyó con 45,487 mdd., lo que ct1uivnli6 casi al SO\. Las 

exportaciones de.' 1\lcmania Federal, sumnron un total de 11,·115 mdd, 
i11crc1nc11t6ndosc c11 ;iproximadumcntc un 70\ en 19b5. 

La década de 1970 que mostró un deterioro de la situación cconS!, 

mica del conjunto de los paises occidentales, Jr1 ltFA c~1si triplicó 

el monto de divis11s por concepto de exportaciones, pasando de 34.298 

millones de dólares, a principios de la década, a 90 1 176 mdd en 1975 

contribuyendo con el 15.61 al total de las cxport:1ciones efectuadas 

por los países miembros de la OCDE. 
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Por su parte, en el sector de las importaciones en 1975 se re-
gistró una derogación del 150\ más que el lustro anterior, contribu

yendo con el 13.4\ del monto total de los paises industrializados. 
Estos desde 1960 hasta 1985 en forma conjunta han mostrado una balall 
za comercial dcficitária, no asi la RepOblica Federal Alemana, quien 

en el mismo periodo obtuvo un supcrfivit promedio de 8,855 millones 

de dólnrcs. 

La balanza en cuenta corriente alemana, sin embargo, presentó 

un déficit en 1980 de 13,83 billones de dólares, única vez desde 

1970. No obst1Lntc un 1985 so rcc11per6 notublcmcntc y c11 1990 alc1tn

zó un super4vit de 57.24 bdd lo que equivalió al 3.2\ del PNB ocu

pando el primer sitio, seguido por Jap6n con S7.16 bdd, el 1.2\ de 

su PNB. 
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Posición de la RFA en el Mundo 

l.n Rcpúbl ica Federal Alemana, juntamente con la mayorí"a de los . • 

países europeos decretó a fines de 1958 lu libre convertibilidad de 

su moneda. Con u11a participación del 10.2\ en el comercio mundial -

de importación ocupaba en 1965 el segundo puesto dcspuós de Bstu-

Jos Unidos con el 13.4'$. En cuanto a las exportaciones su partici

poci6n del 11\ le permitió ocupar asimismo el segundo lugar, inme-

diatumentc después de la Unión Americana, supcr;:111do así el porcenta

je que le correspondía al Rcich alcm4n con ant~rioridud al conflic

to bllico (1938). 

El comercio exterior con los Estados U11idos y Canadft en lo que 
se refiere a las importaciones fue disminuyendo modcrndamcntc, con

trario al dcscmpc1)0 de las exportaciones. En csL· mismo renglón se 

encuentran las trn11s:Lcciones comerciales entre Alemania Federal y -

el Grupo de los siete•. Frente a este intercnmbio la RFA ha obtenido 

un superftvit co11stnntc que en promedio aproximado alcanza los 7,590 

millones de dólares, durante la primera mitad de los ochentas. 

El intercambio comercial de Alemania Occidc11tal por grupo de 

paises colocó a tns naciones que forman el G-7 en el primer sitio 

respecto a exportaciones f.a.b.•• alemanas con 75,499 mdd en 1985 

desplazando al resto de los paises de la OCDE quic11cs pasaron a ocu

par el segundo puesto, seguido del grupo de paises no socialistas y 

no miembros de la OPEP. 

Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Italia, la Rcpúbli 
en Federal Alemana y Japón. 

f.a.b. (free on board) en español l.a.b. (libre a bordo) front~ 
ra o puerto nacional. 
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EXPORTACIONES POR GRUPO DI!· PAISES ·(Millones de dólares) 

e/el mundo G-7 OCDE. 'OPEP ·.' Sociali'stas Otros 

1979 171,543 61,682 69,829 io,486 10,402 19, 143 
1983 168,894 64,436 65,152 12,413 8,912 17,890 

198 5 183,180 7 5. <189 71,578 8,590 9, 720 17. 803 

Fuente: llandbook of Economic Statistics 1 1986. 
Directornte of lntclligcnce, p.84 

En el renglón de las importaciones, el comercio alemán con 
157,476 mdd, participó en el intercambio mundial en 1985. Oc este 

monto, el Grtipo de los Siete recibió el 40\ de lo derogado por la 

RFA. Oc igual forma se dcscmpcno con el resto de los países de la 

OCOE. Los paises ex socialistas y los mic1nbros de la OPEP fueron -

precedidos por el resto de las nacio11cs. 

IMPORTACIONES POR GRUPO DE PAISES (Millones de d6lnrcs) 

e/el mundo G-7 OCDE OPEP Socialistas Otros 

1979 158,955 58,748 58,954 14,737 8,819 17 ,645 

1983 151,935 58,444 58 ,375 10,687 8, 723 15,707 
1985 157 ,47ó 61 ,606 60,461 9,219 9,063 17 '127 

t=ucntc: Han<lhook of Economic Statistics, 1986. 
Di rectora te of lntclligence, p.85 

El intercambio comercial bilateral durante los anos de la pos
guerra se circunscribe principalmente con los paises mie111bros de ln 
Comu11idad Europea, lns naciones de la Asociación Europe¡1 <le t.ibre 
Comercio, J:1p6n y los Estados Unidos. l.os Paises Bajos destacaron -
en el rubro de las importaciones alemanas durante la segunda mitad 
de los ochentas, al i~ual que el intcrcnmbio con Frnncia. listos dos 
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paises rocibicron un promedio de 47 1 000 mil loncs de DM durante el -

mismo periodo destinando sus productos al mercado nlem~n. Italia, -

Reino U11ido 1 Est:1dos Unidos, B6lgica-Luxcmhurgo y Japón rcbazaron 
los 20,000 mdm por dicho concepto. 

Fra11cia destinó un promedio de 6,300 mdm mfis hacia 111 compra -
de productos alcma11cs, del monto que recibió por sus exportaciones 

hacia aquel país. La balanza comercial alemana con los Paises Ba--
jos registró un pcqueno super4vit en 1987 y 1988, no asi en 1986. 

Por su lado, Estados Unidos mantuvo un intercambio comercial sensi

blemente dcficitArio en su contra con un monto de importaciones de 
45,678.1 mdm en 1988, frente a 29,095.2 mdm por concepto de export~ 
cio1\cs cstadou11idcnscs. Con menor monto, pero t~mbién como socios 
comerciales de importancia se encuentra el Rci110 llnido, Bólgica-Lu

xcmhurgo, Suiz.n, Italia y Austria. 



123 

La RcpCabllca 1:cdcral Alemana en la Comunidad Bcon6mica lluropca 

La RFA como miembro fundador de la CEE ha participado en forma 
decisiva y juntamente con Francia forman el principal eje del orga-
nismo. El Mercado Común Europeo u partir de la segunda mitad de los 

sesentas ha incrementado su participación en In cconomla mundial en 

forma por de más importante. Su contribución al intercambio comer

cial ha significado en términos porcentuales la mitad de las tran-

sacciones efectuadas por los paises desarrollados. 

I.:n general, después de la destrucción causada por la SGM, Al cm_!! 

niu Federal logró recuperarse en corto tiempo (el llamado 11Milugro 

Econ6mico 11
) alcanz.ando niveles de crecimiento económico por encima -

del promedio de los paises industrializados. Actualmente es uno de 

los paises exportadores m5s importnntcs del mundo en términos de la 

moneda estadounidense. Sta población ROZa de un alto nivel de vida. 

En 1989 el PNB se incrcmcnt6 en términos reales ácl 4\ comparado con 

el año anterior y, desde 1960 supera el promedio de ln CEE (excep· 

tuando dos periodos 1961-65 y 1971-75). 

Alemania Occidental en 1960 rccibi6 el 16.8\ del total de las -

divisas obtenidas por co11ccpto de exportaciones de la CEE. En 1970 

su participación creció s6lo en un 3.3\ ya que de los 113,634 mdd 

que recibió la Comunid11d 1 34,ZZS m<ld re5ultaron ventas nlcma11as, -

disminuyendo en 1980 y recupcrftn<losc n mediados de esa d6ca<ln con -

~na participnci6n del 301. 

EXPOl\TAClONES (millones de dólares) 

1960 1965 1970 1975 1980 

OCDE 84,723 127,088 222,485 574,593 1,252,177 

CEE 42,487 65. 1 58 113,634 300,642 665,848 

RFA 11,415 17,913 34,228 90, 176 191,861 

l~ucntc: 1\undbook of 1Economic St:1tistics, 1986. 
Dircctoratc of Intelligcncc, p.BS 

1985 

619,750 

183,913 
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Bl sector de las importaciones rcgistr6 un comportamiento simi
lar al de las exportaciones con una participació11 .alemana de entre -

el 22 y· e~. 25\. Aun cuando la balanza comercial del blo<¡uc europeo 
presentó un déficit en las tres últimas décadas, la República Fede

ral Alemana se mnntUvo con un superávit promedio de 8,855 millones 

BALANZA COMERCIAL (Millones de dólnres) 

'1960 1965 1970 1975 1980 

OCDE 0 i,512 -1,933 -9,216 -28,952 -145,123 

CEE -3,375 -5. 315 -5,232 -5,908 -63,282 

RFA 1,243 301 4,281 15,246 4,859 

Fuente: llandbook of Economic Statistics, 1986, 
Directoratc of Intelligencc. 

1985 

-6,100 

25,423 

En 1988, la RFA fue el mayor exportador del mundo en términos de 

dólares americanos. En ese año, el principal socio en el mercado 
de exportaciones, se colocó Francia con el 12.5%, siendo también la 
fuente principal de las importaciones con el 12\. El resto de los -

paises de la Comunidad Europea se sitúan entre los socios más impor

tantes, en el mismo ano, alrededor del 53\ del intercambio alemán 

se efectuó con ellos. 
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Comercio llxtcrior Por Sectores 

La división del territorio alemfin en dos Estados, significó para 
la economía de Alemania Occidental en principio la pérdida de la m~ 

yor parte de suelo agricola. De ah1 que la actividad industrial con

tinuó expandiéndose aceleradamente convirtiendo al pais en un impoE 
tantc exportador de manufacturas y de avanzada tecnologia. 

Es sobre todo la industria la que en mayor medida determina el 
crecimiento de la economin y de la renta nacional. Alcmani1l -como 

lu mayor parte de sus vecinos de Europa Occidental- es un p11is tipi

camcntc industrial. 

Los productos alemanes ya desde 1965 11abía11 recuperado en todo 

el mt1ndo ln reputación do que n11tcs gozaban. Es tambifin desde esa -

fecha que la fabricación de maquinaria, de vehiculos terrestres y 

aéreos, la industria t¡uimica y pesada han representado un gran vol~ 

mcn del total de ventas al exterior. 

Acontccimietos similares ocurrieron respecto a las p:1tentes al~ 

manas, la investigación y la industria médica y farmaccútica, que p~ 

se a los obstficulos impuestos después de la guerra, quince ¡1flos dcs

puós y¡1 hal1í¡111 recuperado su a11tigua posición intcrnncionnl e incl11-

so ganado mayor 11rcstigio. (1) 

A lo largo de cuatro d6cadas de actividad económica, la pobla

ci611 cco116micamcntc activa se hu concentrado en el sector secundario 

con un promedio del 4St de la fuerza laboral. Incremcnttindose rapid~ 

mente, el sector terciario ocupó hasta los setentas el segundo lugar 

seguido del sector primario. Sin embargo, la década de 1980 signif! 

c6 para el sector terciario un desplazamiento ascendente )' la caneen 

tr¡1ció11 de un poco mfi5 de la mitad de 1:1 poblaci611 cco116micamcnc ac

tivn. 

1) Arnt:., ltclmut, La realidad alem¡¡na ... op. ,cit. pp.113-124 
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En el marco de las exportnciones-alcma11as, la rama manufacture

ra ha dominado el sector con ~antas que duplicaron la rccc1>ci6n de -

divisas hasta 1980. A mediados-de csn década lus exportaciones baJ!!..• 

ron ligeramente debido a una crisis politica interna como consecuen
cia del emplazamiento de misiles norteamericanos en suelo alemán, -
provocando confrontaciones con el movimic11to de ¡1aiscs :1ntl-nucle~ 
res. Aunado a ello, en mayo-junio de 1984 el ~ol1icrno enfrentó al -

mayor conflicto industrial desde 1978, que repercutió en la baja pr.E!_ 

ductividad de la industria ingenieril y de metal, al pcrmn11cccr si~ 
te semanas en l111clga. 

La rama de alimentos, materias primas y con1l)t1stihlcs registra

ron un movimiento similar al de las manufacturas, <luplicundo su pro

<lt1cción, pero <lisminuycndola en 1984. No obst1111te, en 1985 el vol~ 

me11 de exportaciones rebasó al japonfis y al norteamericano. 

EXPORTACIONES POR GENERO (Millones <le dólares) 

1970 1975 1980 

Total 34,189 90,021 191,647 

Alimentos l, 188 4,241 10,146 

Mat. Primas l, 192 2,643 6,512 

Combustibles 1,011 2,813 7. 143 

Manufacturas 30,232 78,706 162,431 

Otros 565 1 ,618 s, ·11 s 

Fuente: Handbook of Economic Statisticst 198h, 
Directoratc of Intelligencc, p.87 

1985 

183,912 

9,414 

4,829 

5,546 

145,710 

5,517 

Actualmente, el sector exportador se compo11e principalmente de 

maquinaria y equipo de transporte, manufactura l1fisica, productos qu! 

micos y relacionados, alimentos, artículos manufacturados diversos, 

además de otras transacciones. Sumando un total de 439,609.4 millo

nes de marcos. 
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Bn el marco de las importaciones durante la década de 1970 in
crementaron su monto en más de dos·veces, derogando en ese ano 
29,814 mdd, cinco anos más tarde la proporción aumentó el 250\ alean 
zando en 1980 un total de 1851922 mdd. Sin embargo, a mediados de 
la década, el intercambio en esa direcci6n disminuyó 27,323 mdd re~ 

pecto al inicio, volviend6 a ~u· crecimiento normal mfis tarde, pero 
manteniendo la balanza comercial superavitária. 

·-·, ·- -~-, - '-:
- -=.:..::.: •• - -

IMPORTl\CIONl!S ·'POI\. Sl!CTORl!S (Millones de d6 lnres) 

'1975 1980 

Total 74·,Z08 185,9ZZ 

Alimentos 5,524 lZ,092 zz. 749 
Mat. l>rimns 5, 109 8,095 17,798 

Combustibles Z,6Z7 13,089 41,904 

Manufacturas 15,608 38,760 98,269 

Otros 947 Z,163 5,204 

Fuente: llnndbook oí Economic Stutist les, 1986. 
Dircctorute of Intelligcnce, p.89 

• 1985 

1984 . 158 ,488 

\8,519 

13,299 
31,170 

85,487 

4,3ZO 
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4.1 Polltica Bcon6mica Interna 

La po11tica de desmantelamiento de la URSS hacia su zona de ocu 
paci6n alemaña se cum~li6 con especial energ1n. No obstante, en vi~ 
tud de que un desmantelamiento tan sustancial representaba envíos -
significativamente menores de la producci6n alemana, las autoridades 
soviéticas cambiaron su polltica de indemnización. Como se mencionó, 

declararon propiedad sovi6tica plantas que representaron cerca de un 

tercio de la capacidad industrial de la zona, lo que contribuyó al -

pronto restablecimiento de lo producción industrial del óren, produs 

ción que representó en 1946 alrededor del 42\ del nivel de 1936 en -
comparación con el 32% de la zona Occidental. (1) 

Lu economia de tipo sovi6tica se caracterizó por el predominio 

de la propiedad estatal de los medios de producción y por la distri

bución de los recursos mediante decisiones administrativas más que a 

trav6s de un mecanismo de mercado. Mientras la desprivatización de 

los medios de producción se impuso m6s o menos lenta y esporfidicame~ 

te en los diversos sectores y ramas industriales, principalmente du

rante los anos cincuenta, la introducción y extensión de un sistema 

de planificación estatal se produjo a mayor velocidad. Pl1esto que -

las disposiciones económicas existentes ya contenían fuertes elemen

tos de orientación gubernamental de la producción y el co11sun10, c11 

¡lri11cipio sólo fue necesaria una intensificación de los controles 

económicos de los nazis en relación con algunos ajustes para satisf.!!. 

ccr los presionantcs rcqucrimentos del momento. 

El primer Plan Quinquenal, tltvo como objetivo principal la ex-

pansión industrial, logrb ¡1lcanzado ya que en 1955 la producción to

tal creció un 901 respecto al nivel de 1950, y se duplicó frente n 

lo alcanzado en 1936. El nivel de vida excedió significativamente -

los índices de la preguerra. El ingreso nacional creció 60% y la pr~ 

ductividad laboral en la industria at1mentó en un 72\. 

1) Cipolla, Cario M. Historia económica de ... op. ,cit. p.225 
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l'or su purtu, el sector agrlcola nsc~ndi6 25\ en s11 producción 
total. Otros sectores se favorecier~n como, .. la mutnlurgia_ (153.6\) 
maquinaria pesada de construcci6n -·(114.8\T; iñduStTfa-: c1é·c·t'·rfC:a .• 

(64\) y materias primas (58\). Uno de. los objetivos ·del plan co'óte.J!! 

pló la expansión del socialismo en--1a' ec·o-nomiB ·n C9_S~'!_ 9c).a_s_·,cr11p_t:e< 
sns y granjas privadas•. 

De hecho los planes de gobierno durante la rTimera etapa, es d~ 
cir, durante el liderazgo de José Stalin en la URSS, se avocaron a 
mejorar el desequilibrio en la estructura cconómlca mediante el apu.!! 
talamicnto de 1:1 industria pesada, asignando limitados recursos a-la 

agricultura, a la5 industrins de bienes de consumo, a la vivienda, a 

Jn infraestructura <.'ll general, al remplazo y modt.>rnlzación de las -

pla11t¡15 y ct¡tti¡Jos existentes. 

La política inversora no sólo reflejó las prioridades del régi

men comunistu de /\.lcmnnia, sino que también dcmo~tr6 una intima udh!:. 

sión a la doctrina stalinista de "desarrollo económico planificado 

y proporcionado'' que exigía la concentración de todas las activida-

dcs industriales. Esto significó la no especialización, el abandono 

a la economía de pequcfia escala y la renuncia a la participación en 

la división internacional del trabajo pat"a una economía avanzada. (1) 

Entre 1948 y 1951 la dirección del socialismo en la industria -

-a través de las empresas nacionalizadas (VEB)- estuvo en manos de 

cerca de 75 asociaciones de compaO.ias nacionalizadas (VVI\). Cada r!!. 

mn de In industria fue agrupada en unn vvn. Cerca de lu mitad de -

las Vl!B eran rcs¡Jo11snbilidnd directa del Ministc1·io Central y la 

otra mitad del gobierno de cada Land. En 1952 lns VVB fueron nacio

nalizadas (también conocidas como VVB) perdiendo sus funciones direE_ 

trices. Las VEB se volvieron entidades económicas independientes p~ 

ro sin dejar de récibir inStrucciones de acuerdo al plan nacional. 

En 1950. 26.S\ de la producción industrial, una tercera parte de 
los campos de cosecha y una cuarta parte del mercado de productos 
animales provcnian del sector privn<lo. 

1) Me. Cauley."Thc Gcrman Democratic Rcpublic since 1945. Mac Millan 
Prcss LTD, Cngland 1983. p.55 
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Por otro lado, aunque la construcci6n del socialismo fue vincu
lado a la colectiviznFión del campo) los resultados no fueron satis
factorios, por el contrarío los avances se registraron en las áreas 
que no se encontraban bajo dicho régimen. 

Después de la muerte de Stalin acaecida en marzo de 1953, la -
construcción del socialismo se hizo más flexible, aun cuando los 
acontecimientos en Polonia y Hungrla detuvieron ese proceso. No ob,! 

tantc, en la esfera económica se persiguió un "Nuevo Curso" que puso 
fin al acento unilateral sobre las industrias de bienes de produc- -
ción en favor de un mayor desarrollo de la producción agrícola de 
bienes de consumo, y a una mayor división del trabajo dentro del b12 
que del cmrncoN. 

Aunque el hecho de descartar la doctrina de industriulíiación -

stalinista significó algün adelanto, la RDA -como pnts industrialme!! 
te adelantado- no podía esperar muchos beneficios de la división -

del trabajo con paises que en su mayorla se encontraban en una etapa 

de industrialización y carccian, por lo tanto, de una estructura de 
producción altamente diferenciada y <le suficiente capncid:1d de cons~ 
mo. (1) 

A difcrcncin de Occidente, en Europa Oriental no se produjo 
unu división internacional del trabajo, cada industria nacional que

dó obligada a funcionar en condiciones a11tfirticas. 

La Política de "Nuevo Curso" respondió al fracaso del acelera

miento en el Plan Económico, recargando el acento en el desarrollo • 
de la i11dustria pesada, que presionó excesivamente la ccoJ\ornia. Es
to, juntamente con las medidas practicadas para apresurur la soviet! 

zaci6n de la industria y dG la agrlcult11ra, impulsaron el 6xodo 
de alemanes de Oriente 't ln República Federo!. (2) 

1) Cipolla, Garlo M. llistoria económica dc ... op"'cit. p.227 

2) Editori;1l ' 1 J.a Alcmunia Oriental n los cinco anos del alzamien-
to'' en El Nacional, M6xico, Z de agosto de 1958. pp.3,9 
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A principios de los sesentas una inversión de 32,000 millones -
de marcos generó t1n incremento en el ingreso nocional de 21,000 mdm. 

U11trc 1956 y 1960 ascendió a 63,000 mdm, pero 110 l1ubo incrómcnto en.• 
el ~ngreso nacional respecto al anterior periodo. El crecimiento en 

cstn década fue d~hil como consecuencia de un t¡1rdio desarrollo en -

campos de In clc11cia y la tecnologin. 

El fracaso de los primeros planes de gobicr110 1 cat1só la modifi
cación frecuente de la organización real de la r>Ianlficaci611, ya q11c 

el rechazo de 11n plan tambi~n exigía la rcorgani::1ci6n de la estruc

tura. En especial a mediados de los anos scsc11t¡1 se l1izo necesaria 
la introducción de un ''Nuevo Sistema Económico" el cual apuntó a am

pliar el alcance de la toma de decisiones por pl1rtc de los escalones 

bajos y de la orientación industrial a través dl· los parfimctros de 

valor (como alquileres, precios, tasas de intc1·és }'beneficios). 

En general, u partir de un crecimiento lento en paises como la 

URSS y Checoslovaquia, existió un interés coman por llevar u cabo 

una reforma económica. (ver Europa del Este en c1 Capitulo V). 

El 11 de julio de 1963 el Consejo de Ministros aprobó los prin

cipios del 'Nuevo Sistema de Planeación y Dirección de la Economia", 

consistente en el manejo cicntifico de esta, formulado n largo plazo 

con el establecimiento de oficinas de la ir1dustrjn y construcción, 

de agricultura, comisión ideológica y de discusi6r1. Dichos departa

mentos dentro del Politburo, pero tumbi~n se hi:ú en otros nivelcs. 1 

Las principales instituciones económicas del nuevo sistema 

-NES- fueron las administraciones de empresas nacionalizadas, quienes 

adquirieron cierta independencia cuando se les :1sign6 funciones ce~ 

nómici1s•. Una VVB era responsable de una rama de la indl1stria far-

mundo un grupo p11ro mejorar t6cnica y económicamente; aprovechar el 

conocimiento cientifico y evaluar los adelantos en investigación y -

1) Lcptin, Gert. Thc ncw economic s stcms of Easter Euro e Ed. by 
Hans-Hermann 110 imann et,a . a e1m 1 Lon on. 1 pp.43-77 
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y desrirrollo. En NES· se aplicó lni¿ialmente a ramas de la qulmica, 
i~ge~iería e16ctrica, metalurgia, maquinaria de construcci6n r- de -

trnnspor,te. Posteriormente, se amplió a la agricultura y el comer

cio .interno y externo. 

Otro instrumento econ6mico fueron los grupos productores, es d~ 
cir, grupo de empresas nacionnlizadns, semi-privadas o privadas, 

-quienes a base de consultas acordaban fabricar productos tccnol6gic~ 

mente similares o productos relacionados. Además de tipos, cstanda

rizaci6n, proceso de producción, desarrollo t6cnico-cientifico, in-
vcstigaci6n etc. su desempcno estuvo bajo supcrvisi6n de las vvn. 

El proceso económico contempló reformas graduales en la politi
cu de precios. La primera de ellas basado en la revoluaci6n del ca

pital fijo se completó el 30 de junio de 1963. El siguiente paso, 

la reforma de precios industriales se llevó a cabo en tres etapas en 

1964, 1965 y 1967. Esta última introdujo un impuesto de fondo de -

producción -6\- sobre el capital en circulación y fijo de las empr~ 

sas. (1) 

El NBS fue fundamentalmente violado por prácticas del pas:1do, -

directores de empresas y trabajadores requirieron de tiempo para 

aceptar sus implicaciones. La tercera etapa de la reforma de pre- -

cios fue pospuesta un ano, entrando en vigor en el periodo de 1967-

70. llasta después de esa fecha, las empresas parn quienes se aplicó 

la reforma, pudieron juzgar los efectos de los costos y beneficios. 

El NES fue sustituido por el 11 Sistema Económico Socialista 11 

(ESS) el cual planteó el modelo de economía centralmente planeudn, -

pero sin la completa eliminación del mercado. Asi la producción so

cialista de bienes y el mercado jugaro11 un papel importante en el 

entonces nuevo sistema, teniendo como elemento principal la plane11-

ci6n social. Se llevaron a cabo, reformas administrativas a fin de 

1) Me. Caulcy Thc German Dcmocratic •.. op. 2cit. pp. lZ3-lZS 
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lograr una rcccntralizaci6n. En 1968 Cl ESS. fue ampliado al sector 

a~rh:o I a come re in t. 

Aun cuando al comenzar ln década de 1960, el crecimiento indus
trial fue satisfactorio, al final de la misma cambió sustancialmente. 
La agricultura, por su parte, registró un crecimiento débil (0.3\), 

mientras la industria nlcnnzó·un crecimiento ant1nl de 5.St. La mala 

situación se debió n In falta de coordinaci6n. l,¡15 siguientes medi
das tomadas en el 14vo. Pleno del CC se dirigieron a reafirmar la p~ 
litica <le centralización. Ln autonomin que tcni1111 las VVll sútilmcn
tc fue suspendida y los precios se congelaron. De l1echo el NES-ESS 
se suspendió. (1) 

En la primera mitad de 1972 se nacionalizaro11 todas las empre-

sus semi-privadas, las industrias de propicdud privada, las compu

rlins de construcción y la cooperativas de hienes jndustrialcs. Esto 

creó mfis de 11,000 nuevas empresas nacionalizadas. Este hecho fort~ 

leció las relacio11cs de producción socialista. (2) 

Durante los primeros años del liderazgo de Erich flonccker, la -

ROA dcs11rrollo gradt1almcnte todos los elementos de tina industria es

tatal moderna. En 1975, el total de la fuerza la!Joral 7.9 millones, 

3 millones o 38\ fuero11 empleados en la industri:1, 99.7% de la pro

ducción total provi110 del sector estatal. l!l sector ngricola tam--

bi6n 1975 se socit1liz6 completamente. • 

I.a década <ll' los setentas significó un dcscqui librio en la cco
nomla cstcnlcmarw, 1.-·ausada por la concentración sohrc sectores dctCL, 

minantes de la cconomia, los cuales no rindieron como se propuso el 

Plan 1971-75. Au11n<lo a ello, el intercambio comercial fue favorable 

1) Ibidem 

2) Strassburger, Jurgcn. Po c makin in the German Democrntic Re u-
bl ic Ed. by Klnus von cyme et,a . Trans ate rom tic German y 
ETiecn Mnrtin. Aldershot, England: Powcr for thc German Politi
cal Science Associntion 1984 (Germnn Political Studies, vol.5) -
pp.109-143 

.• 

La ROA mantuvo la menor proporción de su fuerzn laboral en la agrl 
cultura como ni11gón otro pais socialista. 
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1 
a las importaciones de materias primas y energéticos, prccio-produ~ 
to que por diversas circunstancias se encontraban en constante -
ascenso. 

La producción industrial creció siete veces entre 1950 y 1975, 
71\ entre 1961 y 1970 y 38\ entre 1971 y 1975. Como consecuencia la 

producción total de bienes de consumo durables aumentó. A princi-

pios de 1980 en un intento por hacer más eficiente la industria de -
Alemania Oriental, las empresas nacionales fueron agrupadas en comb! 
nadas. A mediados de la década existian cerca de 160. (1) 

Los combinados estuvieron dirigidos por un director gcncrul que 

normalmente también dcscmpe~aba ese cargo en una de las principales 

empresas del grupo. Estos concentraron al 95\ de la fucrz¡1 laboral 

y la misma proporción de la producción total. 

A mediados de los ochenta, los combinados vivieron la segunda -

gran ola de centralización. Esta monopolización productiva, que ~n 

algunas fircas -la maquinaria de herramienta por ejemplo- oborcaba a 
todos los paises del CAME, resultaba muy propicia en apariencia a la 

modernización, al aumentar la escala de ln producción y favorecer -

una fuerte tendencia exportadora. 

El resultado fue, sin embargo, un formidable freno a la modern! 

zación industrial, producto del cc11tralismo y los acuerdos bilatera

les de cooperación, más que de ventajas comparativas reales, la divi 

sión internacional del trabajo al interior del CAME se limitó a ci
mentar fortalezas tradicionales, que en ocasiones databan de la SGM 

(ln producción de camiones en llungría, de armas en Checoslovaquia, 

de maquinaria de imprenta en la RDA, de materias primas y maquinaria 

1) Mclzcr, Manfred. Tl1c industrial cntcr rise in Eastcr Euro 
Ed. by Ian Jeffrcs. East ourne, ·ng an , Pracger, ll 81 
pp. 95-113 
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pcs¡1da en la Unión Sovi6tica), e incluso a elevar prejuicios al ran 
go de estrategia económica (sl~los·.alemanes tienen f~mn de pu~tillo
sos, pongamos en sus manós: la <fabi-icaCi6nc de instrumentos de. preci

sión). (1.) 

Las cooperativas fue.ron ia contraparte de los combirindos en el 

sector agricoln, a comienzos de la década de 1980, más de 1;190 C0,2. 

pcrntivas estaban especializadas en productos del campo. (2) 

El otro pilar de la modernización industrial socialista, la uº!. 

ganización cicntifica del trabajo'' fracasó paradójicamente ante la 
resistencia pasiv11 de los obreros, es decir, los sl1pucstoH bcncflci~ 
rios del modo de producción socialista. Sin la posihilJ<l~1d de impo-
11cr criterios de cf)ciencia productiva con la pal1111ca del desempleo 
-el despido de trabajadores era sencillamente incor1ccbiblc en el maL 
ca del Estado obrero- ni de rc.·solver conflictos por los medios tradj_ 
cionalcs de enfrentamiento y negociación laboral -como ducnos de 
los medios de producción los trabajadores carecían del derecho de -
J1uclga-, la rncio11alización dependia de un pacto politice entre el 
personal y la dirección industrial, basado en la transpnrencia dem~ 
cr5tica; sólo el flujo irrestricto de inform:1ció11 g;1rnnti:;1J,11, por 
una parte, el diseno de políticas industriales eficaces y, por la 
otra, la autodisciplina voluntaria de los trabajadores. (3) 

J.a recesión en los paises occidentales que im¡1idi6 a la RDA ob
tener divisas par;1 el pago de su deuda; los acontecimientos en algu-
11os paises socialistas que obstaculizaron la posillle integr11ci6n de 
los miembros del CANI!, y la falta de 6xito en ln 11l:111iflcució11 ccon~ 
mica interna caracterizaron la d6cada de 1980, para un pais que -
dentro del mundo socialista contó con una de las mejores economías, 

1) Rico Diener, Miguel '' La masificación productiva en la RDA: auto
fagia ec6nomica 11

• en El Economista México, 31 de diciembre de 
1990. 

1) Asi es la ROA Ed. Zeit im Bild, Berlin 1984 
(Donado a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, Mé
xico) 

3) Rico Diener, Miguel. "La masificación productiva., .op. ,cit." 
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pero que al Indo de los putscs industrializados*, el r_oz.ngo tccnológ! 

co y la capacidad de introducirlos al· sector productivo·se reflej6 
en los niveles de vida y por consiguie~te en el aumento de la migra
ción poblacional , que se acentuó a:finales de la década y que dio 
paso al derrumbamiento de fronteras. 

* 11 
••• la productividad es todavía insuficiente, aunque haya sennlado 

un mejoramiento del 3.4\ (4.5% establecido en el Plan). En lo que 
ata~c a la producción , ésta aun no es competitiva en todos ]os -
mercados mundiales y no concentra su actividad en bienes cuyas ve~ 
tas al exterior prop6rcionan ingresos de divisas ••. •• 
ANSA 11 Picrdc competitividad la ROA'' en El Excclsior M6xlco, 9 de 
agosto de 1982 .. 
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4.2 Política Económica Exterior 

La división de Alemania acentuada por la reforma económica de -.• 
la parte Occidcntnl y del bloquo de Berl1~ cn~948 1 diero11 un giro -

radical al comercio exterior de la que serla la República Ocmocrfiti
ca de Alemania. Mientras el intercambio con paises socialistas crc
cin súbitamente de 43.3\ a 54.1\ en 1949 y de 67.9\ en 1950 a 76.Z 

en 1951, el intcrcnmbio con los_ paises-occident.11lcs descendía en pr!!_ 

porciones similares. 

La RDA se encontró involucrada en la estrategia general de In 
Unión Sovi6tic¡1 y en su entonces esfera politict1 e ideológica para 
formar un grupo d"" paises económicamente armonizados. La crc-nción -
de un mercado socialista internacional que rcspo11<lió u un;1 necesi

dad histórica con supuestos intereses políticos )' económicos comunes 

fue sin embargo, un proceso de integr:ición no continuo, ni uniforme. 

La politica de aislamiento del r~gimcn este:1lcmfin en el mundo 

fuera del bloque socialista (falta de relaciones diplomf1ticas y tr!: 

tados comerciales) provocó que las economias de li1 URSS y de Alema

nia Oriental se complementaran gradualmente y s111·J:iera mAs tarde una 

dependencia comercial hacia el bloque. l.:1s rcl:1cloncs con óstc, se 

intensificaron tr;1s el embargo Occidental hacia ciertos materiales 

estratégicos de los países socialistas, y la GUL·rrn de Corca. 

Desde 1950, la Uni6n Sovi6tica se convirtió ~n el socio comcr

ci:il más importontt.! de la ROA sustituyendo en p;11·tt.! el rol que había 

dcscmpet\ado la parte Occidental, es decir, la RFA. El SL•gun<lo sitio 

lo ocupó Checoslovaquia hasta 1947, Polonia de 19•1H u 1956 y desde 

entonces nuevamente la nación checa. China durante la dóca<la de los 

cincuenta mantuvo un intercambio comercial import;1nte, pero el rom

pimiento Moscú-Pekín lo debilitó considerablemente. (1) 

1) Zaubermnn, Alfrcd Industria progress in Polanll, Czechoslovakia 
and East Gcrman~ 1937-1962 Royal lnst1tutc ol lnternat1onal 
Alfa1rss Oxfor Un1vers1ty Press, Lon<lon, l!Jti•I. p. 299 
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llntrc 1950 y 1960 lu ROA obtuvo cr¿ditos de la URSS por un mo11-

to cercano a los 900 millones de rublos, de los cuales la tercera 
parte fue en oro y moneda convertible para aliviar su posición en -
los mercados de moneda dura, y cerca de la misma proporción consis
tió en préstamos para financiar su inversión. A finales de 1960 la 
URSS se comprometi6 a asistir a Alemania en la nueva política econ6-
mica de reoricntaci6n. (1) 

Para la República DemocrAtica, la politica exterior significó -

desde su formnci6n, un importante objetivo. Durante las dos prime-
rus décadas de su existencia, el logro de la estabilización de las -
estructuras pol1ticas de poder internas fueron motivadas en parte, -

para conseguir el reconocimiento polltico internacional., reconoci
miento que se obtuvo/con la conclusión del Acuerdo de Rcrlin de las 
cuatro potencias, y el Tratado B6sico con la República Fe<lcral Alcm~ 
na en 1972. 

Por otro lado, el comercio exterior nsegur6 las fuentes de aba~ 
tecimiento de encrgia, materias primas (a parte de las que obtenía -
del intercambio con la URSS) alimentos, equipo y sobre todo acceso 
al conocimiento tecnológico, además de la captación de divisas por -
concepto de sus ventas. (2) 

1) !bid 

2) Kohler, llcinz. Economic lntegrntion in the Soviet Bloc with 
an East German case study. Frcdcrick A. Praeger, Publ1sher 
Ncw York, 1965. p.100 
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P.osición de la ROA en el Mundo 

El comercio cxt~rior de Alemania del Este respondió 11 lns difi
cultades de su estructura_ regional. Mientras en 1961-65, 76\ de las 

importaciones cstcalcmanas provenian del hloque socialist11, 6stas s~ 

lo se mantuvieron en un 72.2% en el pcrioJo 1966-70 y descendieron 

aun mfts -65\- en el siguiente quinquenio. Por su parte las import~ 

cienes que demandó u los paises industrializados c11 los rnis1nos ¡1cri2 

dos, aumentaron de 20.1\ n 23.9% y 30.2\ del total de compras. 

Los dos siguientes lustros a partir de 1975 registraron un com
portamiento distinto a los anteriores. Las importaciones provenie!!. 

tes de lo Unión Sovi6tica ascendieron aproximadamente si, no asi las 
demandados a Europa del Este y los paises desarrollados, ql1c descen

dieron a 4% y 1%, respectivamente. 

Total RDA 
URSS 

Eur. Este 
p, lndust. 

P. No Indust. 

IMPORTACIONES POR GRUPO llE PAi SES 
(Millones de dólares) 

1960 1970 197 5 1980 

2,194 4,923 11,947 20,790 

958 1,945 4, 17 2 7. 451 

496 1,246 3, 14 7 5,004 

484 1,378 3,704 h,336 

90 182 483 1 • 218 

Fuente: Jlnn<lhook of Economic Statistics 1986. 
Dircctoratc of Intclligence, ClA. USA. ¡1.103 

1985 

22,950 

9,002 

4,610 

6,585 
900 

En el sector exportador de 1960 a 1975, aun cuando la Unión So

vi6tica se convirtió en el principal socio comercial de Alemania De

mocrfitica, su intercambio en esta rama gradualmente fue <lisminuyend~ 

En forma inversa, el comercio con Europa del Este y los paises desa

rrollados aumentó c:1si en la misma proporción que <lesccn<lió con res

pecto a la URSS y:i que mientras los paises indust1·i:iliza<los del 
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20.2% en 1960 aumentaron a 23.1\ en 1970 y a 26.61 sus importac~o

nes, los soviéticos disminuyeron sus compras del 41.8% a 37,4\ y a 

34.6%, respectivamente, 

En 1980 la situación se invirtió como consecuencia de la rece·
si6n económica que vivieron los pals-es occidentales en la d~cada de 

los setentas y que por lo cual se vieron obligados a disminuir s~s 
compras. Para la ROA significó reorientar sus productos a la URSS 

aun cuando el ascenso no fue considerable. 

Total RDA 
URSS 
Eur. Este 

EXPORTACIONES POR GRUPO DE PAISES 
(Millones de dólares) 

1960 1970 1975 1980 

2,207 4 ,647 10,680 18,862 
924 1. 742 3. 700 6,616 
588 1 ,386 3 ,368 5,389 

p, lndustr. 446 1,078 2,631 •I, 546 
P. No In<lustr. 89 183 431 l '205 

Fuente: Handbook of Economic Statistics 1986. 
Dircctorate of lntelligencc CIA USA p.102 

1985 

24,050 
8,925 
6, 136 
7,099 
1, 132 

La segunda mitad de la d~cada de los ochentas se caracterizó 
por un ligero supcrfivit en la balanin comercial gcrmanoricntal sin -
fluctuaciones sensibles. La Unión Soviética aun colocada como el s~ 

cio comercial m5s importante con un promedio de 38t. Checoslovaquia 
desde mediados de los ci11cuenta ocupó el segundo sitio con un parce! 
taje promedio de 7.8% y la RcpOblica Federal de Alemania se situ6 

como el socio Occidental mfts importante y el tercero del mLtndo para 
la ROA. 



URSS 
Checoslovaquia 

RFA 
Polonia 
Hungría 

. f.o. b Para 
RIJA marcos; 

14Z 

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 
(Millones de marcos•) 

1986 1987 

70,626.4 68,477.6 

13,316.3 14 ,250.3 

13,083.6 12,522.3 

10,979.5 11'4 36 .1 

9,255.1 9,266.2 

1986 US$ 1=3.30 ROA marcos; par:1 
y para 1988 US$ 1•2.80 RDA marcos. 

1988 

66,469.5 

14,640.3 

12,425.0 

12,288.9 

9,973.0 

l987 US$ 1=3.01 

Fuente: "The Gcrman Democrntic Republic" en Europcan Bookycnr 1990 
p.1102 
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La República DcmocrAtica Alemana en el Consejo de Ayuda Mutua 
Bcon6mica 

La creación del Consejo de Ayuda Mutua Econ6micn como un espa
cio de cooperaci6n e intercambio entre paises socialistas, respon-
di6 en principio a fn- conformación de la Organización de Cooper.n- -

ción y Desarrollo de Europa que agrup6 a los paises capitalistas del 
continente. 

El nacimiento del CAME por razones politicas más que de inte
gración ccon6mica condicionaron el desempeño del organismo. En un 
inicio, en forma individual cada país de Europa del Este empezó a -

promover un intenso desarrollo industrial, dando importancia espe
cial u las industrias de ingcnieria. En sus lineamientos generales, 

la política del desarrollo de la industria y en especial la pesada, 

era bastante racional, tomando en cuenta la experiencia de Europa -

Occidental y de los Estados Unidos. 

Sin embargo, las nuevas industrias nparccieron sin considerar -

las capacidades disponibles en otras partes de la zona, además de no 

prever un abastecimiento adecuado de las necesidades de materias prJ:. 

mas. El resultado fue ut1 desequilibrio entre la capacidad indus

trial y los abastecimientos de materias primas y de energía. (1) 

La individualidad debilitó al sistema porque existió unn gran 

pasividad del comercio exterior. En pri11cipio, no se hicieron intcll 

tos sistemftticos para que el intercambio externo jugara tln papel ac

tivo al considerar las ve11tajas que tcndria el importar ciertos pr2 

duetos mús que manufu_.cturarlos interiormente. Al promover cada país 

el desarrollo industrial c11 todas las lineas, Europa del Este sacri

ficó los bc11cficios de 1:1 cspecializaci6n y el intercambio en espe

cial en lo que respecta a la industria pesada. (2) 

1) Dcll, Sidncy. Bloques de comercio Y ••• op. ,cit. p.258 

Z) !bid. 
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El ingreso Je la RDA en el organismo, signific6 de 11ccho el re
inicio de sus relaciones internacionales. Sin c1nl1argo, sus antece

dentes comerciales hasta el fin de ln guerra dcscriblan un ,interca!!!. 

hio comerciul orientado hacia Occidente. Al principio del periodo 

de posguerra las n.•lncioncs entre la ROA y Europn del Este, no logr!!. 

ron m6s que en ap¡1ricncia una relación armónica. ¡:l1c u11 l1ccl10 que 

las barreras sociulcs, politicas y económicas se volvieron un gran -

obstficulo. A mediados de la década de 1950, el nivel económico alc

mftn superaba al de sus vecinos orientales. Esto se reflejó a lo laL 

go de ln existencia del organismo, mermando la oportunidad de compe

tir en niveles mfis :iltos. 

Despu6s de l¡1 muerte de Stalin, el Consejo cxnminó la actitud -

pasiva que hasta 1.•ntonccs había desempcflndo el CAMIL Así se aproba

ron proposiciones ll;tra lu especialización en difcrc11tcs r;11h;1s. La 
industria pesada flte prioritaria debido al fracasado intc11to de at1t~ 

suficiencia. De tal manera que cada pais continui1ria promoviendo la 

capacidad productiv;1. En el caso de los paises mc11os industrializa

dos se recomendó 111w mayor especialización a fin <le no dispersar es

fuerzos en un amplio margen. 

El proceso <le industrialización que· alentó la Unión Sovi6tica -

durante la ocup:1ción de Alemania, contribuyó en buena mc<liJn :1 ln rE_ 

cuperación económica e incluso a darle un mayor impulso. l~n el mar

co del CA.ME -como los otros miembros- participó en un gran esquema 

de división internacional del trabajo, renunciando a su politica au

tarquica nacional y concentrando sus esfuerzos en :1quellos productos 

en que cxistiun Vl·11tajns comparativas. Purticulnnncntc, :->l• le dio 

mfis 6nfasis a la mi11cría, metalurg1~ 1 industria <le maquin:1ria pesada, 

quimicos, electrotécnica y productos finos de óptica-mccftnica. 

A pesar de l\UC se creó una red de agencias <le coordinnci6n téc

nica especializada para apoyar las actividades del organismo, ln re~ 

lización de programas se hizo cada vez mAs dificil como consecuencia 
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de la disparidad de los niveles de desarrollo económico. ílifcren--
cias que colocaron a la Unión Soviética en una posición de gran ven
tnj a sobre el resto de los miembros. 

El ingreso de Alemania Oriental al CAME no significó un cambio 
drástico en s,u política interna, ya que por un lado, el organismo T.!:_ 

chazaba la idea de autarquía nacional y buscaba el beneficio de la -
especialización y aprqvcchamiento de las ventajas comparativas sin -
pasar por encima de los planes nacionales, y por otro lado, el gran 

flujo comercial que se habla dado con la Unión Soviética se mantuvo 
sin grandes esfuerzos. 

Alemania Oriental, a comienzos de los ochentas contaba con 500 

convenios de especialización y cooperación de producción. El progr!!_ 

ma para el quinquenio 1981·85 contempló el 70\ de comercio interna· 

cional con los paises del organismo. 

En el escenario del Consejo de Ayuda Mutua Económica, la RDA • 

nunca fue un pais pobre respecto a los otros miembros. De un conjurr 

to de cinco paises estatistas ricos en la dccenia pasada (URSS, Ch~ 

coslovaquia, Hungría, Polonia y Alemania Democrática) ésta última o_!! 

tuvo el mayor producto pcr c6pita anual promedio. 

CRECIMIENTO DEL PIB ( \) 1985 PIB PER CAP ITA (\) 

Europa del Este J. 4 Europa del Este !. l 

Bulgaria -o.a Bulgaria -0.8 

Checoslovaquia 1. 7 Checoslovaquia !. 4 

llDA Z.4 llDA Z.6 

llungria -0.9 Hungría -0.8 

Polonia l. 6 Polonia 0.8 

llumania l. 8 Rumania l. 5 
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Comercio Exterior Por Sectores 

Las princip;tlcs exportaciones de la República Dcmocrftticn~sc de 
finicron dentro de los productos industriales, especialmente maquin~·· 
ria, equipo y m~dios de transporte. La industria metal .mccfinicn se 

hn convertido en el sector primordial de lu indllStria y en el pila~ 
de las exportaciones. La construcción de maquinaria y vchiculos 11~ 

g6 a aba rea r el 21 \ de la produce ión industrial en la que __ inc lúy~ -
las ramas de fabricación de maquinaria-herramienta, maquinaria tex

til, de buques y vchiculos ferroviarios etc. La clectrot6cnica

elcctrónica con una participación del 9\ destaca entre las princip!!_ 

les. La tradicion1tl industria quimica que interviene con el 21\, -

produce tambi6n m:1tcrins primas y auxiliares e importantes bienes de 

consumo. 

En el Arca de importaciones, la mitad de su compras se destina

ron principalmente a materias primas y cnerg6ticos. Esta estructura 

en el comercio significó que la RDA estuviera en considcrnble desve~ 

taja durante el tiempo en el que el incremento de los precios de los 

productos termin:1dos fue lento, respecto a los productos (¡uc deman

dó. 

La necesid:1d de contrarrestar el d6ficit co1ncrcinl obligó n los 

estealemanes a introducir politicas de ahorro de cnergia y reducir 

la compra de materias primas. 

ºLa labor de los centros de investigación y desarrollo de la -

Academia de Ciencias, de los combinados industri11lcs y de universid!!_ 

des y escuelas superiores en los anos 1981 a 1985 estuvo orientada 

al empleo racional de los encrgbticos, a la cnpt:1ción de nuevas fue~ 

tes de encrgia, a la refinación mejorada de las materias primas, al 

desarrollo y racionalización de las mism~. a elevar la productividad 

via racionalización y automatizaci6n11
• (1) 

1) Asi es la RDA ... op.,cit. p.129 
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Por otro~lado, ,durariic 1970~1985 existió un constante supcrfivit 
en sectoi-es de, :rá-' indust.'ri~ .pes~_d~ y bienes de consumo terminados. 

MnquinO.ria 
y equipo 

Combustibles 
y minerales 
Agricul. y 
prod. forest. 

Manufacturas 
y bienes de 
consumo 

Otros 
Total 

EXPORTACIONES POR SECTORES 
· (Millones de dólares) 

.. 

1970 1975 1980 

2,402 5,415 9,676 

469 1,292 2,791 

344 972 1·, 207 

939 1,666 2,791 

493 1,335 2,397 

4,647 10,680 18,862 

Fuente: llandbook of Economic Statistics, 1986. 
Directora te of Intelligence, CIA USA p.104 

IMPORTACIONES POR SECTORES 
(Millones de dólares) 

1970 1975 1980 

JMaquir.taria 
1,684 3,680 6,403 y cqu1po 

!combustibles ¡y minerales 1,359 3,644 7,630 

Agricul. y 
produc. fo res t. 1,383 2,700 3,929 

Manufactura 
y bienes 
de consumo 222 669 1,039 
Otros 275 1,254 1. 789 

¡Total 4,923 11, 94 7 20,790 

Fuente: Jlnndbook of Economic Statistics, 1986. 
Directorntc of Intclligcncc, CIA USA p .105 

1984 

11,515 

4,297 

2,038 

3,707 

2,995 

24,050 

1984 

5,701 

9,121 

3,881 

1,250 

l, 973 

22,250 
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La dirección estructural enreció de una claru definición de las 
linc;ls de compctc11ciu. Esto derivó en un sistcm11, en el cttal fue iE 

flexible hacer frente a la competitividad con s011itos caml1ios en el 
mercado mundinl y en la demnnda domóstica. Un importante objetivo -

fue la rfipida aplícaci6n de los avances cri la investigación, sin em

bargo, estos fueron obstaculizados por la cxistc11cia de un sistema -
de pli1neaci6n. lle nht que lns inovacioncs fueron mfis lentas, y por 

tanto los productos germanoricntales no pudieron mantener el ritmo 
de la producción mundial. {l) 

1) Me Cauley Tltc Gcrman Democratic ... op.,dt p.llS 
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5.1 La necesidad del cambio 

En el periodo que vn desde 1914 a la década de ·1960, el Siste
ma Monetario Internacional funcionó en gran parte de acuerdo n las 

reglas establecidas en Bretton Woods bajo los lineamientos de los -

Estados Unidos. Al mismo tiempo, este proceso favoreció sin lugar a 

dudas, un desarrollo acelerado de la producción y acumulación capi-
talista en muchos países de Europa Occidental y en Japón. La indus

tria alemana y japonesa no sólo alcanzaron una productividad campar~ 

ble a la norteamericana, sino que la superaron am¡>liamente contrib~ 

yendo al déficit comercial de aquel país. 

El d6ficit creciente de la balanza comercial, los enormes gas-

tos militares, los préstamos a los paises del Tercer Mundo y de Eur.2 

pa, y las invcrsio11cs directas en el extr:1njero, repercutieron scnsl 

blemcntc en la balanza de pagos norteamericana. Al mismo tiempo, pe~ 

dian tambi6n el control absoluto de las reservas mundiales de oro, 

del 80\ que detentaban en 1949, en 1973 sólo controlaban el 26t. 1 

La creación del Mercado Coman fue tambi6n c11 parte respo11sable 

de cstu evoluci611 en el d6ficit estadounidense q11c posteriormente, 

con la protección efectiva que constituyó el Mercado ComOn agricola 

y los intentos de ampliación hacia algunos paises mcditcrrfincos, se 

opuso realmente la CEE a los intereses americanos. Hasta la fecha, 

los Estados Unidos no ocultan torpedear la Europa agricola, lo que -

ha llevado a un estancamiento de la Ronda Uruguay del GATT que ini

ció en 1985. 

La Guerra de Vietnam aceler6 la ruptura del liderazgo norteame

ricano contribuyendo en buena medida n elevar el dC:~ficit. • 

1) Serville, Jos6 et.al.,Fondo Monetario Intcrnucional: Deuda Extcr· 
na y Crisis Mundial. Ed. Iepala, Madrid, 19s.i, pp.b5-71 

El apoyo al r6gimcn anticomunista pero rcaccio11nrio de Vietnam • 
del Sur, origi116 la escalada del compromiso americano en la gue·· 
rra, El número de soldados americanos creció de ano en ano, supe 
rando en diciembre de 1968 los 500,000 individuos. En t6rminos mO 
neturios el mismo a~o, el gasto militar se elevaba ya, n 75,000 7 
millones de dólares. 
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lis a~!, como el esquema impuesto por- los Estado-s Unidas al tér ... 
mino de la Segunda Guerra Mundial se volvió en su contra, al susten
tar completamente al sistema capitalista sin dividir los costos. 

Ln situación anterior condujo a la necesidad de eliminar el dé
ficit en la balanza de pagas, reduciendo el presupuesto de lU gcs·
ti6n militar del imperio 'lmericano: bases militares, tropos en el -
extranjero, ayuda a los regímenes dependientes de Washington, ctc.,y 

parnlelamente iniciar el entendimiento con la Unión Soviética, ya -
_que el neocolonialismo americano todavia no habia consolidado su im
perio sobre los paises del Tercer Mundo ya independiente. 

Sin embargo, la estrategia norteamericano para reducir el d6fi

cit no dio resultado, por el contrario, la realidad de la d~cada de 

1970 tcrmin6 con la hcgcmonta estadounidense amenazada. Por un lado, 

la caótica situación interna caracterizada en lo económico por una 

crisis estructural en donde la inflación y el desempleo se agudiza

ron; y en lo politico una grave inestabilidad par el asunto del 

Watcrgatc. A ello se le sumó; 

l. El resurgimiento dentro del bloque capitalista de otros cen
tros Je poder económico y político, como son los paises de Et)ropa -
Occidental y el Japón, lo que da lugar al proceso de competencia ce~ 

nómic? intcrjmpcrialista. Cabe seílal;1r que la crisis ccon6mica tam

bién repercute en ellos. 

2. t.a nltcva prcscnci:1 de lo RcpOhlica Popular de China como pro 

yccto renovado de centro de poder socialista en las reluciones in-

tcrnacionales. 

3. La emergencia de las reivindicaciones politicas y económicas 
de los paises subdesarrollados y dependientes de Africu, Asia y Amé

rica Latina.* 

4. El aumento de los precios del petróleo en 1973 dispuesto por 

La multiplicación de pniscs independientes, de instituciones y fo 
ros, de centro de influencia y poder; pero también de peligros y
crisis de incertidumbre y catftstrofes, ha creado o reforzado una 
interdependencia entre bloques y entre problemas y conflictos de 
todo tipo que afec~an tanto a los componentes del Norte como del 
Sur, aun cuando estos últimos continuan llcvnndo lu peor parte. 
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los paises de la OPEP demostró el peso que pueden tener en conjunto 
estos paises. (1) 

El alta de los precios del estratégico producto provo~ó una 
drástica modificación de los pagos internacionales y generó una nue

va y espectacular fuente de desequilibrio en el sistema monetario. 
El desequilibrio introdujo una nueva dimensión al problema del ajus
te de los pagos externos del bloque de paises desarrollados. (2) 

En ese contexto responde en gran medida el inter~s de las po-

tencias capitalistas por ensanchar sus relaciones econ6micas hacia 

los países socialistas, los cuales han sido concebidos como mercados 
potenciales y alternativos para las economías occidentales que se e~ 

centraban en crisis. 

La distensión ocurre simult4neamente con aj11stcs tftcticos de -
las superpotencias utilizando en ocasiones la propia política de --
11detente'1, como en el caso de las relaciones chino-norteamericanas, 
para el logro de objetivos estratégicos que inclinan a su favor la 
bnlan:z.a de la correlación de fuerzas internacionales. (3) 

De tal forma que la distensión internacional no significó que 
los centros hegemónicos hubieran superado la contradicción antagóni
ca capitalismo-socialismo; simplemente reflejó el ensanchamiento del 
espacio político c11 las ·relaciones entre las superpotencias y entre 
los paises respectivos de cada bloque de poder en términos Je un re
lajamiento de la tensión internacional, pero sin trastocar los ele
mentos determinantes que condujeron desde el fin lle la SCiM a una po
litica de fuerzas y a la inevitable división del mundo en campos ar
mados opuestos. (4) 

1) Pena Guerrero, Roberto ''La correlación de fuerzas internacionales 
politico-militnres: EUA-URSS" en Anuario de Relaciones Internacio
nales 1986 Va.VII Parte Primera. Ed. ENEP Acatl5n, UNAM, Mexico, 
1988, pp. 3BB-3B9 

2) Ferrer, Al do. Economía In tcrnnciona 1 •.. op., c i t pp. 9 S -101 
3) Peña Guerrero, Roberto "La correlación de ... op. ,cit" p.391 
4) !bid, pp.389-390 
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En el sistema aritagónico, la situación respondía a los débiles 
pilares en los que se apoyaba la economía soviética. El papel de s~ 

perpotencia de la URSS se debio más a elementos político-militares -
que a su potencial económico. Esta debilidad del pais y el reto de 

la carrera.armamentista conllevaron a la dirigencia soviética asa-

crificar tanto el nivel de vida del pueblo como el desarrollo indus

trial, para concretar las energías y potencialidades del país al en

frentamiento Este-Oeste. Mfis aun, la necesidad de consolidar su bl~ 

que, la Unión Soviética debía subvencionar a sus aliados. Asl, la 

ausencia de un complejo militar-industrial convirtió las inversiones 

armamentistas en un mero gasto sin incidencia en el aparato indus

trial civil y el desarrollo tecnológico se concentró sólo en el 6rea 

bilica, rezagAndose a grandes pasos la industria productiva. (1) 

En la década de 1980 el entonces presidente norteamericano Ro

nald Reagan, implementó un programa económico neoliberal caracteriz~ 

do entre otras cosas por una disminución sustancial de los gastos pQ 
blicos corrientes por medidas de incentivos a ciertos sectores pri

vados y por el mantenimiento de una tasa de interés elevada, a fin 

de estimular la inversión y reactivar la economía. En Gran Breta~a, 

la RFA e Italia, además de otros paises industrializados que también 

fueron afectados por la crisis, se pusó en marcha una politica de -

austeridad que contrariamente a lo esperado, la inversión mermó, el 

desempleo aumentó y el d~ficit del presupuesto se mantuvo, sólo la -

ittflación registró un ligero descenso. (2) 

Cuando Rengan asumió la presidencia de su país, la situación i~ 

terna aun estaba en crisis y a nivel internacional Estados Unidos -

había perdido el control de dos arcas importantes: Irán y Nicaragua, 

1) Kaplan, Marcos. ''Dilemas del di5logo Norte-Sur'' en Anuario Mexica
no de Relaciones Intcr11acionales 1981 Vo. 11 Primera Parte. 
EJ. ENEP Acatlán, ONAM, Mex1co, 1982. pp.337-351 

2) Scrville, José et,al. l=ondo Monetnrio .•. op.,cit. pp.96-106 
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11<lcm6~ d~ 111 firm;1 de los Trutndos Torriju~·Cnrtv1·.• 
las tropas soviéticas se establecieron en Afganistán, 
ca. 

Por ut ra pu rtc, 

zona cstratégi 

.• 

En este morco, el presidente norteamericano enfatizó la divi- -
si6n Este-Oeste, hecho que demostró que ln guerra fria era permanen
te en ln relación horizontal, y que en sus periodos de distensión, 

la contradicción principal no es el nivel ideológico sino el económ! 
co. 

La ndministraci6n de Rengan se orientó cnto11ccs, al aumento de 
los gastos militares. Lo cual condujo a dos vertientes: por un la

do, la industria militar es llevada a cabo por cm¡1resas capitalistas 
para obtener el mfiximo beqeficio, lo que es utilizado poi· los gobicI 
nos burgueses p:1r:1 que, en el marco de la crisis general de la pro
<lucci6n que padecen los paises capitalistas avan::1<los, los poderosos 
monopolios que los sustentan no sean afectados. El mercado de las 
armas es ilimitado, sólo basta crear y mantener conflictos y guerras 
Pero por otra parte, el desarrollo de la industria bélica agudiza -
los problemas que atañen a la nación entera como el desempleo, la rE,_ 
ducción de la inversión, de la productividad, y la inflación. (1) 

Contrariamc11tc a lo que se podria pensar sol1rc la ampli;t oferta 
de empleos en lu industria militar, lo cierto e~ que los empleos 
creados en 6sta rama, cstAn destinados sobre to<l(1 :t t6c11icos califi
cados y no contribuyen, por lo tanto, a reducir el desempleo de la 
enorme musa de obreros simples. Bsto, ounndo n 1:1~ poltticas de re

ducción del gasto pOblico, derivó en el descmplct1 11bsoluto. 

• El Tratado del Canal de PanamA de 1977 contiene la reintegración -
de la soberanía panameña sobre el Canal y su Zona de Protección, 
concesionada por el tratado bilateral celebrado entre Panamft y los 
Estados Unidos en 1903 y que de acuerdo al de 1977 la administra~
ci6n norteamericana terminará en 1999, suprimiendo el carácter pe~ 
mancnte que se habia establecido. 

l)Scrville, José. Fondo Monetario .•. op.,cit. pp.107-112 



155 

Los altos costos que los Estados Unidos pagaban por mantener el 
sistema, se reflejó en países como Japón y Alemania Federal, donde -
la proporción de gastos militares es baja y una parte importante del 
ingreso nacional se consagra a la investigación y desarrollo en los 

sectores civiles, repercutiendo en la elevación de la tasa de creci

miento de la inversión y de la productividad, superando particular

mente a Estados Unidos quien gasta considerablemente más hacia aquel 

sector. 

En 1985, la Unión Soviética empezó un vasto movimiento de rees

tructuración en plena transparencia tendiente a imprimir un singu-

lur y más vigoroso impulso al avance y superac16n del pals un todos 

los ámbitos, lo que esta implicando desarrollar un profundo mo

vimiento de transformación y cambio de todos los moldes y estructu-

ras anticuados, obsoletos e ineficientes que, sin lugar a dudas, r~ 

quiere el máximo aprovechamiento de todos sus recursos y el sensible 

incremento de estos. Lo anterior requiere de una revisión y reenca~ 

ce de las relaciones internacionales de la Unión Soviética tanto de 

su propio bloque como en el oponente, especialmente sustentando su • 

doctrina "suficiencia defensiva" y disminuyendo de manera importante 

el peso del armamentismo y de los gastos militares que han sido un -

oneroso lastre en la economia soviética. (1) 

A finales de la década de los ochenta era evidente la necesi

dad del cambio en las relaciones entre Washington y Moscú. La cons~ 

lidación de áreas económicas poderosas se gestaron mientras las dos 

superpotencias dedicaron mucho tiempo y recursos a la carrera arma-

mentista. Sin embargo, la Unión Soviética tiene ante si un mayor rE_ 

to frente a la grave crisis económica y social, lo que derivó en un 

supuesto regreso a la hegemonía estadounidense. No obstante, los al 

tos niveles de desarrollo tecnológico r científico -logrado por 

otros paises- vinculados a la eco11omla y sobre todo el constante 

1) lfernfindez-Vcla, S. Edmundo. 11 Las actuales relaciones entre la URSS 
Y Estados Uryidos: una nucya etapa de la ente hegemónica''. en Revis
ta de Relaciones lntcrnac1onnlcs. No.47 de la Facultad Je Cicíl'C1ñ5 
Polit1cas y Soc1aPes 1 UNAM 1 Mcx1co, Enero-Abril 1990. 
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avance de las telecomunicaciones que engloban n to<lo el pluncta y p~ 

se a la formación de bloques, la interdependencia se acentúa. 
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5.1.1 Cambios en la Unión Soviética: La Perestroika 

En abril de 1985 durante la Reunión Plenaria del Comité Central 
en la Unión Soviética se anunció la nueva reforma económica: la~ 

restroika (reestructuración). Paralelamente otras dos estrategias -
son disenadas, la glasnost (transparencia) y la demokratizatsia (de
mocratización) completando la política del cambio en todos los sect.2. 
res.• Cambios que fueron impulsados por tres factores reales: el -

colapso de la economía, la dificultad que han tenido los sistemas C.2, 

munistas para alcanzar la legitimidad política y el problema de na

cionalidades. (1) 

Las reformas del entonces líder sovi6tico, Mikhail Gorbachev, -
tienen su antecedente en otros periodos de gobierno, las reformas 

Sovnarkhoz de Krushchev de 1957, las reformas de Kosygin de 1965; la 

reorganización industrial de 1973; las reformas de 1979 y, los expe

rimentos de Andropov en 1984. 2 Sin embargo, cada esfuerzo de refor

ma representó un resumen de las reformas anteriores y cambios parci~ 

les. Es hasta 1985 que ante la grave situación como lo expresa el -

propio presidente soviético, que se plantean medidas estructurales: 

'' ... descubrimos una desaceleración del crecimiento económico. -

En los últimos 15 aftas la tasa de crecimiento de la renta nacional -

declinó en más de la mitad, y para comienzos de los ochentas habia 

caído a un nivel cercano al estancamiento económico. La brecha en -

la eficiencia de producción, calidad de los productos, desarrollo 

científico y tecnológico, la producció11 de tecnología de punta y el 

uso de técnicas avanzadas comenzó a extenderse en contra nuestra .•. 

existe una evidente falta de eficiencia en el uso de los logros cie~ 

tíficos para las necesidades económicas ... comenzó una gradual 

Mucho antes de la Reunió11 J>lenaria de abril, lln grupo de dirige11-
tcs del partido y del gobierno l1ublan comenzado un an5lisis complc 
to del estado de la cconomla. -

l) Kissingcr, llenry A. "New Worl<l Acoming and a Ncw Pcril, Too 11 en 
Los An~clcs Times L.A California, Marzo 4 de 1990, p.1 

Z) Soi1s ManJarrez, Leopoldo. La Pcrcstroika: antecedentes? obst5cu
los resultados reliminarcs. Instituto de lnvest1gac16n Econó 
mi.ca y Socia • Lucas am.in A.C. México,· 1989. pp.23-25 -
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erosión de los valores ideológicos y morales de nuestro pueblo ... 
el alcoholismo, la dragadicción y el crimen crecían ••. los princi-
pios de igualdad entre los miembros del Partido eran frecuentemente 
violados.,." (1) 

La estrategia global que estableció Gorbachev y que pretende -

evitar los errores que en los anos SO, 60 y 70 1 s provocaron el frac~ 
so de los intentos por reformar el sistema de gestión económico, in

cluye la sustitución de cuadros politices•, la busqueda del apoyo sg 

cial a través de la confrontación abierta con los problemas reales -

(glasnost) y la participación activa del pueblo (demokrati:atsia). 

Esta triple estrategia esta encaminada a superar el proceso de 

estancamiento: iniciativa para las masas, crítica y autocrítica; in

tensificación de la economía soviética; combinación de los logros de 

la revolución cie11tífica y tecnológica con una economia planeada; -

mejorar el nivel <le vida y la firme implantación <le los principios -

de justicia social. (2) 

El programa de reformas ha encontrado una fuerte resistencia 

frente al sistema de planificación central el cual es fuertemente d;:_ 

fendido por la capa burocritica que se consolidó c11 el poder y que t~ 

me que un cambio económico significativo la haga perder el control y 

el indiscutible privilegio del que habia gozado por mucho tiempo. 

Lo anterior es ratificado por Gorbachev quien afirma 11 cl mecanismo -

de freno en la economía con todas sus consecuencias sociales e ideo

lógicas, condujo al dominio de la burocracia en todos los niveles ... 

la gasnost o apertura reveló que hay quien disfruta de privilegios -

•Después del aborto del golpe de Estado del 19 <le agosto de 1991, -
las fuerzas "centralistas" y .. radicales" del sistema político sovié 
tico tienen ante si la gran oportunidad de unificarse y sacar adc-
lantc un proyecto único de naci6n cuyo objetivo principal sea mo
dernizar la planta industrial y el aparato burocrático. 

D Gorbachcv, Mikhail. Perestroika: nuevas ideas para mi pi1is y el -
mundo. Ed. Diana, Mex1co 1987, pp. 17-21 

2) lDIT: p.36 
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ilegales". (1) 

Pero también la glasnost ha inducido al Partido Comunista en -

las direrentes repOblicas a independizarse de Moscú, lo cual ha sido 

aprovechado por los partidos opositores, quienes son más nacionalis

tas. Sin embargo, el surgimiento de un pluralismo real, en un pais 

donde ha sido casi inexistente la tradición democrfttica, se ve obst~ 
culizado como lo expresó llenry Kissinger. (2) 

En este sentido, la glasnost también está dando a la élite in

telectual ocasión de criticar el paso lento de la perestroika y de 
rebatir algunos aspectos del programa de reformas, cuando el objeti
vo de dicha politica era ganarse el apoyo popular. Asi es como la 

perestroika se ha convertido en blanco de los conservadores para -

quienes las reformas van demasiado lejos, y de los intelecturales 

para quienes es todo lo contrario. (3) 

Especlficamcnte en el sector económico, los cambios son dirigi

dos principalmente a eliminar las largas negociaciones entre la burE_ 

crucia política y la económica, dándole u las empr"esas mayor autono

mlu, desapareciendo el papel del gobierno de una economia centralmcn 

te planificada de asignar directamente los recursos a través de pla

nes periódicos obligatorios, siendo la asignación de recursos entre 

los demandantes, una decisión politica manejada fuera del sistema. 

Cabe destacar que según Leopoldo Solis~ esto representa un obstáculo 

para el éxito de las reformas, ya que estas se pretenden realizar -

sin modificar los objetivos de los mismos planes anuales y quinquen~ 

les. 

Los obj~tivos se encaminan al cambio de la gestión administrnt! 

va por la gestión económica dando con ello, un cambio fundamental in 

cluycndo la transferdncin de las empresas a una contabilidad de 

1) !bid. p.32 

Z) Kissingcr, llcnry Ncw World Acoming and ... op. ,cit. p.1 

3) Angeles, Luis ct,al. Los cambios en Euroªa del Este Fomento Cul
tural Somcx A.C. 1 Ed. lepes, México, l 90. pp. 87-103 

4) Solis Manjarrcz, Lcopoldo La pcrcstroika: antecedentes ... op.,cit. 
p.SZ 
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costos, una transformación radical de la gesti611 centralizada de la 
cconomia 1 cambios fundamentales en el planeamiento, una reforma del 
sistema de.formución de los precios y del mecanismo de financiación,• 

y de cr6dito, y 1¿1 restructuraci6n de los lazos ccon6micos con el -
exterior. (l) 

La reforma económica se basa en un drfimatico aumento de la ind~ 
pendencia de empresas y asociaciones, su transición a tina total aut~ 

contabilidad y autofinanciamiento y el otorgamic11to de todos los de

rechos adecuados a las colectividades de trabajo. El fin de esta r~ 

forma es asegurar dentro de los 2 ó 3 afias, la tr•1nsición de un sis
tema de gestión excesivamente centralizado, dependiente de ordenes, 

a uno democrático, basado en la combinación del centralismo democrá

tico y autogcstión. 

La idea es que cada empresa parta de las dcma11das reales para -

determinar su proll11cción y sus planes de venta in1¡Julsa11do la produc

ción y la compcte11cia económica y siendo sólo ell:1, la responsable -

de sus 6xitos y fracasos, fomentando el estimulo inter110 parl1 el -

autodesarrollo, incluyendo el ingreso de los emplc¡1dos, el cual debe 

depender de la di11fimica de producción-ganancia. 

De lo anterior, Gorbachev aseveró que el socialismo se basa en 

el criterio de ''cada uno de acuerdo con su habilidad, a cada uno de 

acuerdo con su tral1ajo'' y de sus necesidades como el comunismo lo -

plantea. (2) 

Se establecieron tres etapas principales, a corto, mediano y -
largo plazo. Tal proceso responderá al principio más importante 

-entre otros- de la reforma econ6mica "la economía soviética conti

nuará siendo una cconomia centralmente planificad:1, pero sólo en las 

más importantes variables de prioridad nacional. (3) 

1) Gorbachev, Mikhail Perestroika: nuevas idcns ... op,,cit. p.35 

2) !bid 

3) Solis Manjarrez, Lcopoldo. La Percstroika: .•. op. ,cit. pp.29-36 
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En el contexto externo, el programa de reformas dá un giro com
pleto a la tradicional política exterior soviética. Cinco directri

ces fundamentales son expuestas en la Asamblea General de Naciones 
Unidas*. Con ello pretende crear las condiciones propicias para un 

acercamiento con Occidente y poder reactivar su economía a través de 
la captación de un flujo de inversiones y de la trasferencia de te~ 

nologia. 

La Nueva Mentalidad en Politica Exterior -en términos estriE 

tos de poder- es la renuncia de la URSS a ejercer un liderazgo de 

confrontación con los países desarrollados en la sociedad internaci~ 
nal. En relación a la situación interna, particularmente económica 

significa que la Unióh Soviética no puede sostener más, una politica 

de confrontación ideológica con Occidente.(!) 

Contrariamente a tiempos anteriores, la URSS busca establecer -

vínculos con los paises europeos occidentales más importantes, para 

concretar acuerdos comerciales y de cooperación tecnológica y cienti 

fica. Incluso el ex lider soviético propuso la creación del "Hogar 

Com6n Europeo'' que abarcase del Atlftntico a los Urales. 

La necesidad de conseguir dichos objetivos, vulnera la capaci

dad de decisión soviética ante quienes pueden financiar la estabili

dad nacional. Lo que lleva a una ayuda condicionada: 

* l. La política mundial debe estar guiada por valores humanos que -
son universales. 

2. El desarrollo ya no puede darse a costa de otros, sobre toda a 
expensas de los derechos y libertades de individuos y naciones 
e incluso a expensas de la naturaleza. 

3. El poderío militar no hace por sí mismo o~nipotentc a cualquier 
nación siendo que, por el contrario, debilita otros componentes 
de la seguridad nacional. 

4. Es necesaria la desideologizaci6n de las ~elaciones entre los -
Estados. 

s. La amenaza del uso de la fuerza ya no pue¿e 3er utili:ada como 
instrumento de la política exterior. 

1) Gutiérrez del Cid, Anu 'fcrcsu 11 unss: Nueva Mentulidatl Política y 
su práxis con ln conducción de lll Política Exterior" en Hcvista 
del Centro de Relaciones Internacionales, No. 47, de la~ 
ONAM, Móx1co, cnero-abr1I de 1!)90. pp. 55-63 
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"Si la URSS reduce en forma significativa sus gasto-s lnilitnrcs 

}' nctun- con rcSponsabil idad en los conflictos r·cg10-na1C·s- (.j.h·c1Ü)'.endo 

retirarse de Cuhnl, proponemos que nucStros pa1Scs ópoYén' -l~s:__:·~CtiV!_ 
dadcs que promucvnn el cambio económico orientado hoé~a ·:1a·.·cc.OiiOmía. 
de mercado y las instituciones democráticas, B-s-pccifi~Om·~-h-t.C( __ _ 

- Debe favorecerse la extensión de las inversiones de tipo 
"riesgo compartido" con el propósito de producir bienes de consumo. 

fil capital Occidental invertido en esta forma dcberd tener el mismo 
tipo de garantía que el que se usa durante las operaciones de venta 
de bienes de c3pitnl. Este respaldo podría ser concedido en parte 

por una institució11 especial, la cual podría crearse dentro de la 

CHE o en la OECD. 

- Podriamos proporcionarle justo apoyo financiero a las nuevas 

instituciones por nacer en la URSS que se dediquen a financiar o en

trenar a pequefios 11egocios, a nuevas industrias de servicios y al -

sector privado de la agricultura. 

- Nos pronu11ciamos en favor de que se otorg\1c la catcgoria de -

observador en las diversas instituciones internacionales como el FMI 

y el GATT. La membresía total de la URSS no puede ser aceptada mic~ 

tras no quede claro que la Unión Soviética se conformará a obligaci.!:!_ 

nes que represente ser miembro de dichas instituciones, para asegu

rar beneficios mutuos a sus socios económicos. 

- La venta de bienes o de tecnologia de carácter militar deberá 

ser considerada rn5s como un aspecto de las relaciones estrnt6gicas -

que económicas''· (1) 

Por otra parte, la polltica de distensión incluye necesariamen

te el desarme, el cual responde a la incapacidad de la URSS -y de E,! 

tados Unidos también- de mantener una exagerada carrera armamentis

ta. 

1) Angeles, Luis et,al. Los cambios en Europa dcl •.. op. ,cit. pp.87-
103 
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El periodista Djuka Julius dijó ''Gorbachev comprendió que la -
guerra ya no es instrumento de politica" el desarrollo cientlfico
tccno16gico ha avanzado a pasos agigantados en el campo militar, 

que la destrucción seria mutua. "La Unión Soviética es una poten
cia sólo militarmente'' es decir, los grandes avances que se logra

ron en la industria bélica no fueron insertados y adecuados al res

to de la productividad económica, acumulando un gran rezago frente 

a los paises desarrollados. 1 

El cambio, sin embargo, ha encontrado serios obstáculos. Al i~ 
terior de la Unión Soviética, Gorbnchev tuvo ante si, tres fuerzas 
políticas contrarias: 

los conservadores del PCUS 
- los militares 
- los radicales de corte pragmfttico-occidental 

En el caso de los conservadores, acusaron a Gorbachev de ven-

der al pais a Occidente. En lo que respecta a los militares, estos 

se resisten el haber sido relegados de la toma de decisiones. Por 

su parte. los radicales con Boris Ycltsin a la cabctn, consideraron 

las medidas tibias, contradictorias y poco sistemáticas. 

A ello se le sumó r6pidamente las consecuencias del rctago 

tecnológico de su planta productiva, escasez de bienes de consumo 

para su población y ln grave crisis del mecanismo ccon6mlco. 

Por otro lado, la glasnost como razón de la materialización de 

las luchas nacionales, tuvo el efecto del domino que desembocó en 

el desmoronamiento de la configuración territorial, producto de 

194 5. 

El Tratado de la Unión propuesto por Gorbachcv fue posterior-

mente sustituido por la propuesto de Boris Yeltsi11 -nl renunciar 

Gorbachev- de fundar una Comunidad de Estados Independientes, acelerando 

l) Djuka, Julius et,al. "La Crisis en Europa del Este" en Nexos 
No.147, México, Marta de 1990, pp. 27~35 
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la desintegración del pais. (1) 

El reto actunl de l·a nación es superar las grandes difi:?rencias • 

y conflictos nacionalistas, para poder lograr un nivel de productivi 

dad y resolver los grandes problemas económicos, además de cerrar -

la brecha que la era de las telecomunicaciones y de la cibernética -

han abierto entre el modelo socialista y los paises capitalistas de

sarrollados. Objetivos que difícilmente podrán lograrse fuera de un 

contexto pacífico y de cooperación, 

1) Gutiérrez del Cid, Ana Teresa. "La Casa Común Europea: parte esen
cial de la nueva mentalidad de la polltica exterior soviética" en 
Revista de Relaciones Internacionales. No. 49, Facultad de Cien
cias Polit1cas y Sociales, ONAM, Mexico, Septiembre-Diciembre de 
1990. pp. 127-131 
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5.1.2 Reformas Económicas en Europa del Bstc 

La politicn soviética de Gorbnchev aceleró en forma inevitable 
el resquebrajamiento del sistema socialista, tanto de la economia -
centralmente planificada, como del régimen político unipartidista -
autoritario, que al comenzar los años BO's era visible en cada uno -
de los paisc~. 

Después de casi medio siglo de haber impuesto la Unión Sovi6ti

ca el modelo socialista y de haber sido el paradigma. en su cnlidad de 

ganadora y con la imagen de haber derrotado al ejército 11azi, los -

países europeos de la esfera socialista y piezas importantes en el 
contexto de "guerra fría" pudieron revelarse al sistema socialista 
real• sin el temor de ser invadidos y violados en su derecho de aut.!! 

determinación. 

La delimitación irracional de fronteras en la región durante la 

primcTa mitad de éste siglo, condujo a la formación de pulses Estado 

con una gran diveTsidad étnica que las circunstancias oblignron a 

convivir bajo la opTesi6n, y que u partiT de las reformas sovi~ti

cas, los reprimidos sentimientos nacionalistas brotan con toda su 

fuerza. 

''Rn 1945 se regresó al statu quo de Versalles aunque se simpli

ficó algo el mosaico de nacionalidades por medio de transferencias -

de poblaciones y de rectificaciones de fronteras: Rumania recuperó 

Transilvania (con mAs de un millón y medio de húngaros) pero per

dió Besarabia (que se volvió la República sovi6tica de Moldavia) y 
Bukovina, incorporada a Ucrania. Bulgarin se quedó con el Sur de -

ln Dubrudja pero tuvo que ceder Macedonia, anexada durante la guerra 
misma que llegó o ser una de las repúblicas yugoslavas. L;ls fronte

ras de Polonia se desplazaron haci1l el Oeste; Polonia perdió sus 

el cual carece de dos condiciones fundamentales: la propiedad so
cial sobre los medios de producción y la asistencia de un Estado 
bajo el control de la sociedad. 
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minorlns ucrana, hiclorrusa y lituana en el Este, micntr;1s que se e!_ 

pulsó a los alemanes de los nuevos territorios adquiridos en el Oes
te. Más de diez millones de alemanes fueron expulsados de .Polonio y 

de Chccoslovuquiu. Puc el final de Prusia Oriental y Konigsbcrg 11 • 
1 • 

La formación de fronteras tambi6n condicion6 el desarrollo eco

nómico. Desde la primera mitad de los anos trci11tas, la proporción 

de la población que vivia de la agricultura muestra fielmente la ex

traordinaria heterogeneidad entre paises: Albani¡1 80\; Yt1goslaviu -
76\; Bulgaria 75\; Rumania 72\; Polonia 60\; Hungría 51 i; Chccoslov~ 

quia 33\ y Alemania 20\. En el sector indust1·i;1l pasó algo simi

lnr, ya que el problema inmediato de la reconstrucción de posguerra 

fue la adaptación de las economias a sus nuevas fronteras. Hungría 

y Polonia con una industria textil bien cimentada. Checoslovaquia hE._ 

redó alrededor de 70\ de la capacidad industri11l ¡1ustro-hOngara, cn

contrftndose los paises balcánicos en el punto míls bajo de la escala 

COll apenas una i11dustria desarrollada. Alcmani:1 Oriental a pesar -

del fuerte clcsm:111tclamiento, siempre destacó dc11tro del bloque. Por 

su parte, Hungría contaba sobre todo con una agrnindustria, mientras 

que los demás países eran muy atrasados en ese renglón. (2) 

El problema se agrava si se toma en cuenta l\UC al mismo tiempo 

que los paises que han integrado hasta hace poco el bloque socialis

ta, muestran grandes diferencias y desigualdades entre si c11 cuanto 

a su econpmia, sociedades y vida politica: tambi6n existen grandes -

diferencias en el interior de cada pais. (3) 

En el perioJo crucial que siguió a la Segu11J;1 Gucrr11 Mundial, 

varios acontecimientos llevaron progresivamente a los paises de Euro

pa Oriental n des11rrollnr su comercio reciproco y, al mismo tiempo a 

reducir sustancialmente sus relaciones económic¡1s con el Occidente. 

1) Rupnik, Jacqucs. "Nacionalismos" en Nexos No.151, México, -
julio de 1990. pp. 23-27 

Z) Cipolla, Cario M. flistoria Económica de Europa (6). E<l. Barcelo
na, Caracas, México, 1981. pp.259-264 

3) Mora Rossaroli, Enrique. "Tiempos de cambio en Europa del Este 11 en 
Revista de Relaciones Internacionales de la FCPyS de la UNAM. 
No.49, Sept1cmbre-D1c1embre de 1990. p.116-122 
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El modelo soviético impuesto obligó a estos paises a extender 
los sectores de la industria pesada. Estrategia que pcrmiti6 por un 
lado, elevadas tasas de crecimiento y la absorción total de la mano 
de obra, por el otro, creó en los sectores privilegiados, capacida
des productivas superiores a las necesidades y las bases de una fue~ 

te dependencia frente a la URSS, único pais del brea que dispone de 
cantidades enormes de materias primas y productos energéticos; ade
mas de la oricntaci6n hacia el mercado interno de este desarrollo -

''intensivo'' disminuyó el nivel de especialización de los distintos 

países que no disfrutan de las potenciales ventajas de la división -

internacional del trabajo. (1) 

Y si bien la actividad económica se redujo al circulo socialis

ta, cada pnis intentó en diferentes momentos cambiar el esquema eco

nómico de acuerdo a una realidad especifica individual. 

La historia de las reformas a la planificación industrial cmpi~ 

ta en 1952 en Yugoslavia, se extiende a Hungrin n partir de 1957 y 

de 1958 a Checoslovaquia, es reiniciada en 1963 en Bulgaria y Al~ 

manía, regresa bajo una forma parcial n Polonia, llega en 1965 a im

portantes disposiciones de conjunto en la URSS, en Checoslovaquia 

(interrumpida en 1968 por la invasión del ej6rcito rojo) y en Yugos

lavia y c11 1967 en Rumania y en Alemania Oriental. 

Las reformas de los diferentes países en el orden de su difcre.!!. 

ciacíón creciente con respecto al modelo estaliniano iniciul fue: 

tmss. Rumania, Polonia (primero en intentar una reforma significnti

va al modelo estalinista, sin embargo no se concluyó) Bulgaria, ROA 

Checoslovaquia (aumento de la autonomía de la empresa) llungría y Yu

goslavia. (ZJ 

1) ANSA. ''Dificil la mo<lcrnizaci5n de Europa Oriental'' en El Excel
sior, México, 24 de mayo de 1988 

2) Marczcwski, Jcan. ¿Crisis de la Planificación Socialista? 
Ed. Fondo de Cultura Econom1ca, Mex1co, 1975. pp. 85-127 
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A partir de la d6cnda de 1970, las dcm11ndas ¡111rcmin11~cs de des~ 

rrollo ccon6mico hicieron que los paises de cconom1n pli111c:1du se in
teresaran crecicntemente por el come.rcio lntcrnucional. 

Cuando se dio un aumento considerable del comercio con paises -
extranjeros -sobre todo Occidentales desarrollados- la creciente 

complejidad de las operaciones de pagos conectadas con tal comercio 

indujeron n los bancos centrales de los paises del bloque, a renun

ciar al manejo de transacciones comerciales. Los sistemas bancarios 

fueron evolucion¡1ndo progresivamente y aumentaron la importancia de 

sus funciones, lo que provocó un desarrollo not11lllc de SlIS cstruct~ 

ras, incluso se dio unu purticipación en organismos financieros.!.!!. 

tcrnacionales, como la del Ranco Internacio1111l p¡1r¡1 la Cooperación 

Económica (IBECJ• y el Banco Internacional de Inversión (llBJ.•• 

Uno de los ohstficulos parn el desarrollo comercial co11 Occiden

te ha sido la moneda, ya que ha desempeilndo un papel limit<1do y en 

grnn medida sec11ndario en las cconomins exsocinlistas. !!11 general, 

los precios se fijan mediante la acción administr¡1tiva, y los valo

res monetarios no reflejan el valor de los bienes en términos de CO.:?_ 

tos reales y la demanda corriente. En ciertos p¡1Jscs del l!ste euro

peo que avanzaron por el camino de las reformas económicos, concedi~ 

ron a las empresas algo de autonomia, sobre todo en lo tocante a las 

políticas de abastos y salarios, la moneda dejó atras su papel trad..!. 

cional como instr111ncnto contable y de control de las nutoriJadcs CC!!, 

trnles, generando tensiones inflacionarias no co11trolablcs fftcilmcn

te. (1) 

En los paises de Europa del Este -como ya se mencio11ó- existia 

una conciencia sobre la necesidad de reformas radicales, lo que faci 

litó la recepción de las reformas soviéticas en estos paises toman-· 

El IBEC desde octubre de 1965 pudo concluir acuerdos Je pagos 
con instituciones bancarias occidentales. 

El IBEC y el IIB realizaron operaciones sust;1nciales en el mere~ 
do de euromoncdas desde principios de 1970. 

1) Schiavones, Giussepc. Las instituciones del ... op.,cit. p.145 
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do en cuenta que cada país respondió a ellas en formn diferente 

de acuerdo a la flexibilidad o rigidez del sistema de cada nación. 

Desde el comienzo de la década de 1980, la economía de estos 
paises registró una pronunciada tendencia a reducir su crecimiento. 

Polonia desde 1981 rige una política de racionamiento de alimentos, 
estrategia que el nuevo gobierno electo en el verano de 1989 conti

nuo con un inicial fuerte apoyo de los polacos quienes se han pronun 

ciado abiertamente por un sistema capitalista. El presidente Lech 

Walesa se proclamó como el gran impulsor de una nueva vl¡1 hacia una 

especie de capitalismo populista, pero lo Onico real que logró fue -

un mayor suministro de alimentos pura la población, lo cual sin em

bargo, no atenuó el descenso en un 40\ de la renta neta por habitan

te, e~ aumento de precios y un desempleo que alcanza un poco más de 

un millón de ciudadanos. Adcmí1s de la deuda•. Problemas que han r~ 

buzado la confianza de la sociedad, dividi6ndola, incluso fracciona.!! 

do al gobierno. 

En Hungría el propio gobierno comunista llevó a cabo una reev!!. 

luación de los acontecimientos de 1956. A ralz de lo cual floreció 

profundamente la democracia ya que en menos de un ano, los ciudada

nos ejercieron su derecho de voto. En este pnis existe un consenso 

por la via gradual de privatización de la economla con importante 

pltrticipación estatal en la venta de las empresas. De hecho Hungrl11 

surgió como el pais en la región con las mejores relaciones con la 

comunidad bancaria privada, nl mantener el acceso al crédito OccidcE_ 

tal c11 un momento en que otros paises del ex bloque no lo hicieron. 

Lo anterior enfrenta al pals a la deuda per cftpida de 20 mil millo-

ncs parn 10 millones de habitantes. Al igual que sus vecinos del E~ 

te, la inflación subió muchos puntos y el nivel de vida descendió 

bruscamente. 

La deuda polaca es cinco veces mfts elevada que el valor de las ex 
portacioncs y pasó de 504\ (1988) a 532\ (1989). Recic11temcntc -
llcg6 a u11 acuerdo con el Club de Acreedores de Parias y aplaz6 
el pngo de una parte de su deuda de 41,000 millones de dólares. 
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En ChecoS~ovoq~i_a, la situación c_s difcrCntc debi~o_a, su ~a~ga 

trudición de .~~moc~~cia pluralista (hasta ante~ de la_· sGMJ :r-.:~ la 
relativa estabilidad económica. Su problcmútiC:u resp0.ndc n' fa- fn-lta 
de libertad' y democracia durante 40 anos, y al cu11~elemic11~ ~ei ni-· 
vel de_vida producto de un estancamiento tecno16gico. 

El-caso de Rumania que surge del bloque como el r6gimcn más re
presivo, hoy se enfrenta a una crisis general, politica, económica y 

social. El cambio hacia una economia de mercado ha tenido como resul 
tado a corto plazo la elevación de los precios dehido nl retiro de 
los subsidios del gobierno. Aunado a lo anterior, existe un gran ªfil 
bientc de violencia entre los grupos étnicos. 

En agosto de 1990 se estableci6 en Bulgnrin, el primer gobierno 

no comunista en 40 anos. El nuevo gobierno tuvo ltue implantar un -

programa de reformas económicas (racionamiento J~ alimentos y cor

tes de cnegia cl~ctrica) de cien dias con fuerte contenido rccesivo. 

Sofía suspendió los pagos sobre su deuda externa que asciende a 10 mil 

millones de dólares. El Partido Socialista de Bttlgaria que entró al 

re levo de 1 Partido Comunista, nnunc i6 la libe rae i ón de pre e íos y co.!!_ 

versión libre de su moneda, lo que trajo como rcs11ltado 11n desabasto 

en tiendas y almacenes. Agravado por los cortes de energía y por el 

cierre de plantas nucleares. (1) 

En Yugoslavia la diversidad 6tnica y los diferentes 11iveles de 

desarrollo económico por regiones han llevado al país a la guerra el 
vil que amenaza con la desintegración. 

En general 1 la situación actual de ln región responde a una pr2 

blemática que nace desde el momento en el que les es impuesto un mo

delo de desarrollo anulando la capacidad y el derecho de decidir 

uno politicn de 11ct1crdo a una realidad espccific;1. 

Tres factores podrian determinar la politic:1 exterior de los 

1) Lo is Méndez, Manuel. "Europa del Este en un hospital'' en Uno -
más Uno, México 1 10 de abril de 1991. 
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paises eurorientalcs: ln relnci6n -de éstos con las naciones de Euro
pa Occidental y la Uni6n Soviética; el proceso politico, econ6mico y 
social por el cual avanzarAn, y la relación entre ellos mismos. 

El avanzado nivel ccon6mico y la estabilidad politica y social 
que la Comunidad Europea ha logrado, es ambicionada por los paises -
del Este que han establecido estrechos vinculas con el fMl y el 

BIRD para lograr la cooperación sobre todo con Alemania y los Esta
dos Unidos. Su ingreso a la CE requiere la total transición a una 
economia de mercado y la introducción de la convertibilidad de su m~ 
ncda. 

Por otra parte, la disposición de algunos paises del Este Euro
peo de entrar n la OTAN, complica más la relación con la Uni6n Sovi! 

tica. Sin embargo, la inestabilidad regional significa para los 

miembros de la alinnz.a politice-militar, involucrarse en la solución 

de posibles conflictos. 

La situación regional cnrncteri2ada por la transición a una ce~ 

nomia de mercado ha obligado a una revisión general y particular al 

mismo tiempo de la cooperación económica y el comercio, una reduc

ción del intcrcambid comercial y un rompimiento de los vínculos ec~ 
nómicos establecidos entre ellos. Existen adem6s viejos conflictos 

étnicos que están resurgiendo, particularmente entre Uungria y Ruma

nia, Yugoslavia y sus vecinos, e incluso fuerzas centrifugas al in

trior de los paises -Checoslovaquin y Yugoslavia-. (1) 

Por otro lado, lns expectativas de grandes inversiones en la z~ 

na han resultado una utopla, porque si bien, se creó el Banco Euro

peo para la Reconstrucción y el Desarrollo, lo cierto es que no hay 

una abundancia de capitales en espera de volcarse inmediatamente s~ 

brc la región. En este caso, existe una falta de infraestructura 

económica y la situación pollticn aun es muy frágil, además de la ª!!. 
scnciu de gnrantias legales para las inversiones extranjeras en ln -

1) Anón. 11Enst-European Prospccts 11 en International Affairs 
Junc, 1991. pp.45-Sl 
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zona. 

En este marco, el monto de las inversiones resulta basinntc mo
desto y las perspectivas se enfocan en esa mism:1 tendencia por lo -· 
menos hasta que se supera este momento de rcacomodo y se defina una 

politica ccon6mica, social y de gobierno n seguir. 



5.1.3 Negociaciones para una Alc•ania Unida 
I 

Los acontecimientos sucedidos en la República Democrática Alema 

na se dieron gracias a la apertura democrática que realizó el lider 

soviético, Mikhail Gorbachcv a través de la Perestroika. Cuando los 

alemanes orientales reclamaron la libertad y se negaron a seguir vi

viendo dentro de su frontera desafiando a la inmortal gerontocracia 

constituida, demandándole espacios pollticos mayores; apertura; li

bertades; derechos humanos¡ garantlas individuales y elecciones se-

cretas, y no fueron satisfechas, aceptaron como alternativa digna de 

cx¡llor¡1ci6n la de intcnt¡1r un paso a trav6s de Chccoslovac¡t1in. 

Pocas opciones le quedaban a Gorbachcv y a Egon Krenz, una vez 

depuesto Erich llonccker como líder de la RDA. Si Checoslovaquia ce

rraba su frontera norte para impedir en el futuro el paso de más al~ 

manes orientales en dirección a la RFA, podria sucitarse un fenómeno 

de contagio nada conveniente de cara a la dificil preservación del 

equilibrio ya e1\ si precario del régimen comunista Checo. 

El derrumbamiento del muro de Berlln generó una r6pldi1 radical! 

zación en el debate interno en la ROA y el surgimiento de la unific.f!. 

ci6n como la mejor opción politicn-económica. Dicha rcunificación -

fue vista sólo como la via propicia para salir de la crisis y conse

gl1ir rftpid11mcntc la prosperidad y libertad del estilo Occidenti1l. 

As.i el principal motor, fue el deseo de alcanzar los niveles de 

vida occidentales, la libertad politica y la prosperidad económica. 

Tales dcmnndns fueron acompaftadas por un creciente nacionalismo ale· 

mán, ( 1) 

Sin embargo, la relación entre los Estados alemanes surgió dos 

d6cadas atras•, y lo que creó un impresionante espiritu de inter6s -

1) Asmus, Ronald D. 11 A Unitcd Germany" en Foreign Affairs, Spring -
1990, Vo.69, No.Z pp.64-65 
Despu6s de que los Tratados de Moscú y Varsovia y el acuerdo de -
las cuatro potencias sobre Berlín fueron firmados y ratificados, 
el Tratado B5sico entre ambos Estados alemanes fue aprol1ado. Las 
dos naciones ingresaron simultfincamentc a la ONU Y o~~paro11 sus -
lugares en la Conferencia sobre Seguridad y Cooperac1on para Eu-
ropa, en llelsinki. 
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coman entre dos listados de muy diferentes cstructt•rns e i<lcologlns -
políticas, fue en primer lugar ese nacimiento del sentido <le nacían!!_ 
lidnd com6n durante el periodo de disuasión y, segundo, ln-soncicn
cia creciente de enfrentar una amenaza comQn ya que la disunsi6n ha
bía cedido el paso a la confrontnci6n entre las supcrp~tencias. (1) 

La presión para lograr la unificaci6n de Alemania po~ia Jislum· 
brarsc sólo si era presentada como una expresión no Gnicnmcntc de i~ 

tercscs alemanes peculiares en su género, sino de interés vital y e~ 

mún a todos los europeos. 

Las posibilidades de los intentos europeos de influir en las S!:!_ 

pcrpotcncins, ya desde principios de la década pasada, fueron mús d.!!_ 

dosns del lado sovi6tico que del estadouni<lu11sc. Ln razón estribó 

en las diferentes estructuras de las dos alianzas y en el hecho de -

que la estructura i1lter11a del Pacto de Varsovia Jlrccisamcntc era mfts 

vulnerable porque estaba basada en un concepto mucl10 mfis restringido 

que tenian los sovi~ticos del liderazgo. Estos sabian que el deseo 

de los alemanes orientales de superar la entonces confrontnci6n Rst~ 

Oeste era compartida por los rumanos. los hGngaros e incluso por los 

búlgaros. (2) 

No obstante. la crisis politica, económica y social que ha exp~ 

rimentado la Unión Soviética obligan a llll cambio radical en su poli ti 

ca interna y externa. Esto abrió una posibilidad de fu~io11ar a los 

dos Estados alemanes, oportunidad que es aproveclwLla por ambos 1 i<lc

res 1 especialmente por el Canciller de la RepGblic:1 Federal. 

Tres razones pueden definirse en el rhpido surgimie11to de la -

unificación: primer supuesto es que la RDA se encontraba en una est_!!. 

bilidad relativa, fue el Qltimo pals de Europa del Este que su(rió 

un cambio politice radical. Segundo, en Alemania Fedcrnl surgió una 

firme conciencia de que no existia una alternativa a la Ostpolitik 

1) Lowenthal, Richard. ºLa transformación del problema ulcmán" en 
Contextos. M6xico, 30 de marzo de 1985. pp.3-9 

2) !bid. 
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del ex Canciller Willy Rrnndt que buscaba una relación estrecha con 
la ROA y aminorar los costos de la· división, y ter.cero, la defini

ción soviética de ideologia, seguridad y prestigio internacional du
rante el periodo de la posguerra enlazado a la división de Alemania, 
lo cual ya no tiene ningún sentido. (1) 

Pero también el acelerado proceso de unificación respondla al -
surgimiento del caos y al temor de los dos Estados alemanes y sus -
aliados de que pudiera existir un obstáculo que rctrazara los planes 

creando un colapso o continuos disturbios que probablemente involu
craran a las fuerzas soviéticas y en (1ltima instancia un conflicto -

l!stc-Ocstc en Europa. (2) 

El 28 de noviembre de 1989, el Canciller Federal de ln RFA, -

Helmut Kohl, dio a conocer un plan destinado a definir la postura -

que adoptaría su Estado frente a la unificación. El plan consta de 
tres etapas: conseguir una comunidad de convenio; desarrollar paula

tinamente una estructura confederativa y recuperar la unidad csta--

tal. (3) 

El futuro orden de seguridad de Alemania Unida sería determina

do en forma conjunta con sus vecinos y en particular con las cuatro 

potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, quienes sustenta

rían la responsabilidad de dicha seguridad y dcsempe~arían un papel 

especial. Lo anterior fue enfatizado en Ottawa en febrero de 1990 -

bajo la fórmula "dos más cuatro". es decir, los dos Estados alemanes 

dcfiniriin su politicn interna y las cuatro potencias, por su parte, 

se encargarian de discutir el estatus de seguridad del pais; la can

celación del régimen legal de la posguerra; el derecho especial de 

las cuatro naciones; el estatus de la ciudad de Berlin y lu defini

ción de las fronteras particularmente con Polonia. 

El peso y la relevancia de las cuatro potencias en el marco del 

grupo ''dos m5s cuatro'' descansa en el hecl10 de que ellos so11 los si& 

natarios oficiales de cualquier tratado de paz. 

l) Asmus, Ronal<l D. A Unitcd Gcrmany ... op. ,cit. 
Z) !bid. p.66 

3) Información proporcionada por la Secretaria de Relaciones Exteri2 
res, México, D.F. 
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Tambi6n en ese escenario serian tratndas 111s cuestiones sobre -

el establecimiento de tropas extranjeras en suelo alem{111. Al r~spe.s, 

to Bonn y un gobierno electo democr5ticamcnte en Berlin Oriental de
bcrftn decidir sobre ello. 

La Conferencia sobre Seguridad y Cooperació11 Europea, también -

se considero como un instrumento importante y como el pilar del rég! 

mcn de la seguridad pancuropca. Lo CSCE podrla ser el mejor medio -
para involucrar a la Unión Soviética en un ordc11 de seguridad conti

nental. 

En agosto de 1990, se determinó que la forn1¡1 de unificaci6n se

ría la adhesión de la ROA u la RFA mediante el articulo 23 de la Ley 

Fundamental de Ja República Federal. La fecha, 3 ti~ oct11llre, dtn que 

habrían terminado las negociaciones del segundo tratado de la unidad 

intcralcmana, asi como las funciones del mecanismo "dos mt1s cuatro"; 

se realizarla la reunión interministerial de la CSCE y se cstablccc

rian las condiciones para incorporar los cinco 11ucvos Estados de la 

RDA. 

Uno de las cuestiones a nivel internacional sobre el Estado al~ 

mftn fue su incorporación a la Alianza Occidental. La aceptación s~ 

viótica a tal propuesta y el retiro de sus tropa~ del territorio de 

la ex-RDA, se logró mediante concesiones ccon6mic¡1s, pri11cipalmcntc. 

Alemania apoyará a la Unión Soviética a trav6s de l¡1 coopera- -

ci6n económica en firens de la industria, la ciencia y la tcc11ologin. 

Adcmds de la coordinación entre agencias laborales y de servicio so

cial en ambos países. 

Alemania, tambi6n acordó ofrecer a la URSS llll total de DM 70 b! 

llones (aproximadamente US$ 40 billones de dólares) en los próximos 

anos. Parte de dicho monto será en la forma de créditos comerciales 

que son vinculados a la compra de bienes alemanes y que deben ser 

rembolsados. 
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La ayuda alemana a la Unión Soviética, refuerza la posición 
germana en los mercados financieros internácionales. El marco ale
mán es una moneda fuerte en todo l!uropa, más .cot~i~adn. en los ·merca
dos que el dólar estadounidense. Dentro del Sistema Monetario Euro 

peo, la parte Occide'ntal es ya una zona dél d:.:.:.mark. ·Europa del Es:
te sin duda contribuirá a ampliar la influcnciá. econ6mica de Alema
nia. 1 

En ese contexto se llevó a cabo la unificación, y bajo las po

líticas del gobierno de la RFA a través del crecimiento del periodo 
ciclico y la fuerte cconomiu en 1988-90 se proveyó una solidez p11r:1 

tal proceso. La posición final para ln Unificación Econqmica, Man~ 

taria y Social de Alemania, en ln RFA, tuvo varios aspectos favor~ 

bles: 1) un indice de ahorro nacional que oxccdió la inversión na

cional por casi un 4.5\ del PNB; Z) un considerable mejoramiento -

de los beneficios de 1:1s companias durante los 7 anos previos y una 

liquidez sustancial de las rcserv:1s para 111 invcrsiót1; 3) u11 refor

mado sistema de impuestos (reducidos en un 2.5 11untos porcentuales 

del PNB desde 1985) 1 y l1n:1 posición gubernamental equilibrada en 

1989; 4)baja inflación y politicas creiblcs anti-inflacionarias; 

5) c11pital exterior neto aproximado de US$300bn. 

1.~1 situ:1ci611 cco116n1ica de lu RUA 1nuy contrast11nte 11 ll1 de su -

contraparte, y at1n c11ando se tienen sólo estimaciones convenciona

les por el control que ejercía el gobierno en la economia; mostra

ron que: t) el PNB es aproximadamente la décima parte del de ln -

lll;A; l.) et nivel de productividnd oscila ontrc el 30 y 35\ del de 

su contraparte; 3) existe un promedio del salario neto cercano n la 

tercera parte del de la Rl=A; 4) hay un pesado sistema de endeuda

miento con considerable obsolecencia en la estructura, tanto del e~ 

pital como de los productos; S) se vive11 grandes problemas ambien

tales, especialmente en el sector de energia y quimico; 6)persis

tc unu distorc~onada estructura de precios y salarios, ambos con un 

sistema intervencionista de impuestos y subsidios; 7)concentraci6n 

1) Smyscr W.R. "U.S.S.R - Germany: A link restorcd 11 en Foreign 
Policy No. R4, Fnll 1991. pp. lZS-141 
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del comercio internacional hacia los p;1lscs del Este Burorco; y 
8) ln deuda neta externa en moneda convertible es de aproximadamen
te USS 16.25 h. (cerco del 10% del PNB) a finales de abril do 1990~ 

El deterioro de la cconomia germunoriental crt las últimas dos 
décadas es atribuido a varios factores. Primero, .:11 enfusís dado a 

la plancación central desde principios de los sesc11tas q~c evitó el 

ajuste de los shocks externos de esa d~cada y -la siguiente; al su~ 

gimiente de nuevas tecnologías y al cambio de consumo; segundo, la 

búsqueda de autarquía económica resultó en una falta de integración 

:1 li:1 economía mundi;il privnndola de la compctcrncia internacional; -

tercero, lu co11c~11trl1ci611 de la invcrsi611 en pocl1S arcns <le tccnol~ 

gia; cuarto, la regulación del mercado laboral, la rígida estru..!:. 
tura de los salarios, y la lenta movilidad scctorlnl y rcgio11al del 

trabajo. 2 

l) Lipschitz, Leslie. German Unification: economic .•• op. 1cit 
pp. 1-4 

2) Ibídem. p.52 
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5.2 Proceso de rcunificación ccon6mica 

En febrero de 1990 se anunció el establecimiento de una Comí- -
si6n cuyo objetivo fue llevar a cabo la unión económica y monetaria 
entre ambos Estados alemanes. Dicha Comisión propuso la convertibi
lidad del marco de la ROA en relación al DM de la RFA con una pari
dad de 4 a 1, la propuesta señalaba que la política monetaria la de

terminaría el Bundesbank, con lo cual la RDA pasarla a formar parte 

del sistema monetario europeo. 

El gobierno Federal acordó proponer a la RDA un tipo de cambio 

1 a 1 para salarios, sueldos y pc11sioncs, y para ahorros hasta un 

monto de 4 mil DM dentro de las medidas para llevar a cabo ln uni

dad monetaria y económica entre ambos Estados, y finalmente el Canc! 

ller Federal Kohl y el Primer Ministro germanoriental Lothar De Mai

ziere acordaron introducir dicha unión monetaria a partir del 2 de -

julio de 1990. 

Dentro del marco de ajustes que el gobierno de la ROA realizó a 

fin de lograr la competitividad de la propia legislación con la vi

gente en lu RFA, el Parlamento germanoriental aprobó diversas leyes 

sobre comercio exterior, capitales y pagos, sobre enmiendas al códi

go civil, al seguro social y sobre el establecimiento de la inver

sión extranjera en el pais. 

Hl gobierno de ln RFA autorizó el 19 de julio de 1990 cróditos 

a empresas agicolas y de la construcción de la RDA por 4 mil millo-

nes de marcos adicionbles, a fin <le frenar el rápido hundimiento de 

la economia gcrmanoriental, ya que el desempleo se incrementaba en -

un 60\ alcanzando la cifra de 224 mil desempleados y 55 mil mfts 

los que se les había realizado recorte de su jornada. 

Según cálculos del Mini~tro de Finan~as de la RFA, el tercer 

presupuesto adicional del afio de 1990 para financiar la unificación 

alemana ascendió a 25 mil n1illones de marcos de los cuales 4 mil 
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millones serian destinados a compromisos contraidos ~~r la industria 
de la ROA con los países del CAME. Este tercer pi·ésianla· ,-ascén'di6 
36,500 mdm, volumen de financiamiento para la unificu.ci6ft:·a.1ema'- .# 

na desde marzo de 1990. (1) 

Por su parte, a través del Plan Kohl pnr_a la·~~~-. gU_C_ ~~~c~é~_nl
mcntc consiste en disolver los conglomerados existentes, privatizar 
las cooperativas agricolas, unificar las dos monedas, instalar bol
sas financieras y dcscstatizar la banca y el crédito; la zona orien
tal modificarla sus estructuras para participar en la unificaci6n. 
Del lado Occidental no habrfi grandes cambios, el llcutsch Bank y las 
grandes industrias privadas seguirfrn dcscnvolvi611<losc con la pujan
te dinámica que les es propia. 

J.as anteriores medidas presuponen un fuerte proceso de concen-
trac ión que se proyectará fatalmente sobre la Alcmnnia Unida, (2) 

El 18 de mayo de 1990, la RepQblica 1:cderal y el gobierno de la 
RDA, signaron un tratado para establecer las medid:1s acerca de las -
modalidades de lus políticas fiscal, monetaria y social. 

Alemania Occidental subvencionará con grandes sumas a la ROA -
con motivo de la unificación, de sector pQblico a sector p6blico en
tre SO y 60 billones de DM por año; 20 billones para mantener el po
der de compra de los jubilados y desempleados; 15 l>illoncs para sos
tener a los agricultores; 15 billones para infraestructura fisica y 

10 billones para apoyar a las inversiones privad:1s. (3) 

Con la integración económica y monetaria de los dos Estados al~ 
manes, la producción de Alemania Occidental se reJ11jo, lo que provo
có un d6bil ascenso en los índices inflacionarios. El gasto del con 
sumo fue empujado por la liberalización de los al1orros de la ROA, 

1) Información proporcionada por la SRE, México. 
2) Jeannot, Fernando. ''La unificación alemana'' e11 El Eco11omista 

México, O. F. S de septiembre de 1990. 
3) !,bid. 
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mientras que la inversión podrla ser estimulado por un amplio merca
do doméstico y por los rcquerimentos de la ROA. 

A través de la agencia Treuhand (de la RFA) la reorganización -
se llevaría a cabo en algunas ramas de la industria mediante la pri
vatización, scmi-privntizaci6n o en su defecto el cierre completo. 
Por otra parte, se encuentra la Confederación de Industrias Alemanas 
(BOI) quien ha enfatizado la reorganización vía privatización. Esta 

reorganización esta planeada para un plazo de tres anos, de lo con

trario, sino cumple con los requisitos necesarios para continuar ap.!!_ 

yúndola y estar preparada para participar en el mercado, entonces se 
cerrará. 

Respecto a la dirección en áreas de control y finanzas; mercado 

y distribución; adquisiciones de materiales, y personal, donde exis

te mayor deficiencia, la BDI, la Confederación de Empleados Alemanes 

y el Ministerio de Economía se conjuntaron para transformarla a tr!!_ 

v6s del envio temporal de ejecutivos de Alemania Occidental hacia la 

ex RDA. 

La integración económica esta vinculada a la creación de una e~ 

tructura industrial competitiva. Para ello la rcprivatiznción de 

las empresas nacionalizadilS Ita sido una dificil tarea al regresar 

las firmas expropiadas a su antiguo propietario, rompiendo una gran 

empresa y transfcmnándolu en pcquc1,as unidades (rasgo distintivo de 

la RFA) a fin de crear las condiciones para la inversión de la RFA 

a los nuevos Estados. (1) 

La integración de los cinco nuevos Estados constituyó pnrticu-

lnrmentc cambios drásticos en la política financiera. La necesidad 

de crear una estructura eficiente requiere de cuantiosos recursos de 

1) Utzig, Siegfricd 11 Economic Policy challcngcs in the Unitcd Gcrma
ny'' en The World Today. The Royal Institute of International 
Affnirs, Va. 47 No.12, Londres, diciembre de 1991. p.207 
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Alemania Occidental. Para ello, .se creó un fondo para asistir finnn 
cicramcnte al Estado alemfin y a lo~ gobiernos locales apoyando .los - . 
recursos disponibles con que c~n.t-~ban'"""~ sic~dó .. el .p:igo_ de .intereses -. _ 

obligación de ambos, (1) 

En 1991 se calculó un déficit en el presupuesto público de npr~ 

ximadamente 140 billones que representó el 5% de PNB. En 1992; ios 
gobiernos locales tendrán un ingreso aproximado de DM 18.S billones 
en impuestos. En contraste los egresos podrían alcanzar DM 110 bn 
fil déficit podrá ser cubierto por apropiación del gobierno federal y 

del Fondo para Alemania Unida. 

La reducción de los subsidios en Alemania occidental son tam

bién parte del plan financiero, que pura 1995 estima ur1 descenso en 

el déficit federal de DM 60 billones (1991) a DM 25 bil Iones. (2) 

Es importante recalcar que para el proceso <le intcgraci6n ce~ 

nómica, la tarea de construir nuevas instituciones del lado Orien

tal es fundamental. Ello fue establecido en el "Sta te Trcnty11 el 

cual enfatiza tres temas en los ºque se aprecia c1<1ramentc la supe

rioridad del sistema alemán federal: el primero, la unión moneta

ria y económica es considerado como un paso haci;1 la unión políti

ca bajo el art. 23 de la Ley Fundamental de la RFA, permitiendo la 

inclusión de los Lllndcr orientales a la RFA. Asimismo, la integr!!_ 

ción económica no se dará mezclando ambos marcos instit11cionalcs 1 

sino mediante la adopción del sistema económico de la RFA por la -

RDA: el segundo p11nto, basado en el principio Erhardia110 sobre el 

libre juego de las fuerzas del mercado paralelamc11te al sistema s~ 

cial; y tercero, el significado de la unificació11 alemana como con 

tribución a la unificación europea. (3) 

El Tratado Estatal establecio por ambos gol>icrnos especifica 

en sus cinco capítulos las reformas necesarias pnra introducir la 

1) OCDE "Germany 11 en OCDE Economic Outlook. No, SO Dcccmbcr 1991 
p. 79 

2) !bid. 

3) Lipschitz, Lcslie. German Unification: cconomic ... op. ,cit p.S 
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cconomia de la RDA a la competencia internacional. Hecho que re-
quiere: 1) el remplazo del sistema de planificaci6n central por 
la dc::sc.entrnlizaci6n en la toma de decisiones, apertura de mercados 
y competencia; 2) el derecho n la propiedad privada de la tierra y 
la vivienda y facilidades de producción para residentes nacionales 
y extranjeros; 3) reforma del sistema bancario (incluyendo el Ban. 

co Central)¡ 4) redcfinición del papel del gobierno y rcestructu· 
ración del sistema de seguridad social; S) eliminación gradual de 
subsidios nl precio del consumidor y libertad de precios (incluso 
salarios); y 6)liberalizaci6n del comercio exterior. (1) 

En el marco de la unión económica el "State Treaty 11 estable

ce lo creación de un fondo Trust Found (Treuhandgesetz) como una 
corporoción pQblica bajo supervisión del Primer Ministro de la RDA 
que como se mencionó, se encargarla del programa de privatizaci6~ 
reestructuración o liquidación de las companias a su cargo; su dccl 
sión se harta en consulta con bancos y asesores finnncicros priva
dos. 

Por otra parte se creó el German Unity Found (Fonds Dcutsche 
Einhcit) de ayuda financiera a la unificación. Tul fondo proveerá 
DM 11Sbn a lo largo de cinco anos. Cada ano una cierta cantidad -
será financiuda por el gobierno de la RFA. 

La mitad de los pagos de intereses y amortización de los pré~ 
tamos serán financiados por el Gobierno Federal de la RFA y la -
otra mitad por los Estados y gobiernos municipales. En 1990, 
DM 22 billones fueron transferidos a la ROA. En 1991, DM35b se 
sumaron a lo otorgado, incluyendo UM4b del Gobierno Fcdera.1. 

1) Lipschitz, Leslíe Gcrmun Unification: cconomic ..• ap.,cit p.10 
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5.3 Bfcctos Inmediatos 

l.a economía de Alemania Oriental a partir <le la segunda mitad 

de 1990 ha vivido tres importantes cambios. La uni6n ccoriómica y -

monetaria expusó a las compafiias, de la noche n la mafta11a, frente a 
la vigorosa competencia internacional. Al mismo tiempo, la conver
sión monetaria significó una drfistica valuaci611 p;1r¡1 las companins, 

qlticncs ahora dcl>cn competir en los mercados internacionales. E11 -
t6rminos de precios, tccnologin y calidad, las empresas cstcalcma

nas son totalmente incapaces de soportar la fuerza de las de Occi-

dcntc. Oc ahí que tras un débil retraso, las empresas de la ROA -

perdieron sus mercados tradicionales en Europa del Cstc, l1ccl10 que -

propició el colapso del COMECON y la conversión dL~l comercio del r~ 

blo transferible a monedas convertibles y precios del mercado mun-
dial. El acuerdo negociado para los nl1evos Estados federales, detu
vo el crecimiento de los salarios, ya que la productividnd labo
ral -contrariamente a lo esperado- descendió a rnlz de l;1 unión ec2 
nómica y monetaria. (1) 

La industria sufri6 dos colapsos, el primero, como consecuencia 
del impacto de In competencia, la producción baJ6 el 501 sólo en -
tres meses. El segundo, sucedió en enero de 1991 tras t•l derrumbe 
de las exportaciones en el mercado de Europa del Este. En la prima
vera del mismo aílo, el nivel de producción sólo alcanzó la tercera -

parte de lo que fl1C antes de la unión económica. 

La estabilización de lu producción se ha logrado sólo en pocas 
ramas de la industria. Ademas del sector servicios y el comercio e~ 
perimentado, existe un desarrollo positivo en la industria de la 
construcción y entre sus abastecedores, ya que hay una enorme nece

sidad de construir en los nuevos Estados, y por otro lado, la deman
da urgente de mejorar In infraestructura. 

1) ~~=ig, Siegfried. Economic policy challcnges ... op.,cit. pp. 207-
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Sin embargo, el sector manufacturero se ha visto fuertemente -
afectado, debido a la menor calidad respecto a los productos occide~ 
tales. Este sector carece del conocimiento de modernas estratégins 
de distribución y mercado. Muchos de los productos que usualmente 
la RDA abastecia a su contraparte, perdieron su competitividad al 
eliminarse los subsidios. 

Los problemas de ajuste estructural en los nuevos Estados fede
rales fueron agudizados por el hecho de que el empleo en la agricul
tura, minería y manufactura fue 11 adaptado11 al modelo Occidental. 
Aunado u ello, el ajuste se complica debido a ln fuerte conccntra-
cl6n regional de algunas industrias. Paro el caso especifico de lus 

industrias clave del territorio estcalemán, los planes de reorganiz~ 
ci6n dcbcrfin ser acampanados por una privntiznci6n parcial (1). 

A finales de 1990, el crecimiento de la actividad económica en 

Alemania Occidental se encontraba sólido, el crecimiento de la pro

ducción alcanzó un indice nnunl de 7.S\ en la primera mitad del afta 

y ln expansión del empleo creció. De hecho la economia se encontra

ba a un buen nivel, la inflación controlable ayudada por el increme~ 

to en las tasas de intercambio frente al dólar. 

La continuidad de los altos niveles de productividad económica 
se reflejaron en el mercado lnbornl a pesar del flujo masivo de 

emigrantes del Este y Centro de Europa. 

En los primeros nueve meses de 1990 1 el superfivit comercial de 

la RFA alcanzó los DM 90 billones, sin embargo, disminuyó en aproxl 

mudamente DM 15 billones, respecto al mismo periodo de 1989. (2) 

Después de la introducción de la unión económica, monetaria y -
social entre las dos partes de Alemania, el Bundcsbank 11a manteni

do una política de precaución, sosteniendo ln liquidez bancaria con 

!) Ibidcm 

2) OCDE ''Gcrmany 11 en nconomic Outlook. No. 49, Julio de 1991 
pp. 59-64 

1 
1 

1 
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cierta rigidez. 

No obstante, a la prosperidad de la cconomiu ~1lemann, 6~ta ha - .• 

perdido equidad en los mercados, no sólo como respuesta de los·acon
tccimicntos pollticos internacionales~ sino quiz6~ tambJ6n por -los~ 

dificultades a las que se enfrenta con la ex RDA ¡l;1rticularmcntc,- y 
con las economías de Europa del Este quienes optaron por una ccon2 

mía de mercado. 

En total contraste, la producción de la ROA declinó en forma s~ 

vera cayendo hnsta en un SO\ durante 1990 con pocas scf1<.1 tes de rcc.!:!_ 

peración. El dcsplnzamicnto de la mano de obra hacia Occidente es -

continuo y el desempleo siguió aumentando en los nuevos Estados fe

derales. En sólo cuatro meses (de julio a octubre de 1990) la tasa 

de desempleo registró un aumento considerable alcanzando 550,000 -

personas, adcmfis del número creciente de tr:1baja<lorcs de medio tiem

po. 

De hecho desde mediados de 1990, la activid;1<l cconómic;1 se des~ 

rrollo muy diferente en ambas partes de Alemania. l,a parte Oriental 

después de la u11ió11 monetaria perdió competitivid;1<l y 111 re11ucncia 

a adquirir productos manufacturados locales originó el dcrrt1mbc de -

la producción >' el ascenso en los indices de desempleo. Por su par

te, aunque la uni611 económica no ha significado u11 súbito crecimien

to en la RFA, éste es lento pero sostenido y débi lmcntc superior al 

ano precedente. La producción industrial creció cerca del 6% en 

1991, nivel similar s~is meses atrás. Las exportaciones -incluycll 

do entregas a Alemania Oriental- fueron la mayor fuente de crecí-

miento de la demanda en 1990 y 1991. 
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5.4 Perspectivas de la Reunificaci6n Econ6mica Alemana en el 

escenario internacional 

La reunificaci6n alemana, sin duda, vista como la superación 
del conflicto Este-Oeste, es también símbolo de poder económico. El 

epicentro de la gran Casa Europea será precisamente Alemania Unida, 

que trás su¡}crar los obstáculos del proceso de unificación, su econE_ 

mla adquirirá nuevas posibilidades en conjunción con la privatiza-

ción del Este para Ímponer pautas de integración a sus socios del 

Mercado Común Europeo. 

Hasta hace un año, la RFA generó el 26\ del PIB de la CEE, el 

30\ de sus exportaciones y el 34\ de lo que produce la industria ma

nufacturera. La suma de las potencialidades de la RDA a la RFA die

ron como resultado una nación con una población de 76 millones de ill 

dividuos frente a los 60 millones que tenia, y el 31% de la nctiv! 

dad económica europea frente al 26\ que poseía. 

Asl, el problema básico es que la unificación alemana trastor

na el equilibrio de la CEE. Por un lado, no existen barreras politi 

cas que detengan la expansión económica en Europa Oriental. Ante -

esto es evidente el papel de eslabón que la ex RDA juega, aun cuando 

desde hace ílftos la RFA es el principal provedor Occidental de la 

URSS y similares. 

Más que hingGn otro Estado Occidental, Alemania ve su scguri-

<lad vi11culuda al destino de Europa del Este, y viceversa. Al mismo 

tiempo, otros Estados europeos ven con preocupación el potencial cc2 

nómico de Alemania. La llamada "ilcgemonía in Mittelcuropa". 

La política alemana hacia el Este es lógica y clara. Primero, 

los alemanes quieren garantizar su seguridad en el marco de la CSCE. 

Segundo, es prin1ordial proporcionar una estabilidad politica y eco

nómica, paro lo cual han desplegado un gran apoyo a los tres paises 

del Este del continente -Checoslovaquia, Hungría y Polonia- a tra-

l 
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vés e.le los acuerdos de asociación del Mercado Común. 

Francia, como pieza importante del equilibrio dentro dC la Com~ 
nidad, es uno de los paises que mfis temen el poder eco11órnico nlemdn 
y a la posible ampliación de la Comunidad Europea, integrando no só
lo :1 los paises desarrollados que lo han solicit:1do -paises mic~ 

bros de ln EFTA- sino también a los Estados de Europa del Este, -

lo que obstaculizaria la integración del actual bloque c.lcbido princ.!. 

paJmentc a la diversidad de niveles de dcs¡1rrollo económico. Su te

mor tnmbión se basa en las implicaciones de ampli:11· el Mercado Coman 
con Estados del Norte de Europa, quienes económica y culturalmente -

tiene estrechos lazos con Alemania. 

!lasta ahora, ciertos factores, como el insuricientc desarrollo 

de la infraestrt1ctura, la lentitud de los procesos de privatización 

y ciertos obstáculos burocráticos, han impedido que las inversiones 

occidc11tnles comprometan sus capitales en la medida deseada en los 

nuevos Estados. No obstante, es de esperarse que tlichos ol1stficulos 

serfin superados permitiendo el aumento de ln co11fianza del sector 

inversionista para arriesgar sus capitales en la 11ueva zona. 

Mientras se espera que la producción de la parte Oriental se rE,. 

cupere, los nuevos Estados probablemente incremc11t;1rfin sus importa

ciones de capital. La oferta y la demanda en Alc1nania Occidental d~ 

be moverse dentro de un mejor equilibrio y bajo el supuesto de que 

el intercambio a tasas nominales constantes, los t6rminos de inter

cambio de Alemania Unida podrAn prosperar. De ¡1hi que mientras la 

cuenta corriente permanezca deficitária, 6sta prohablemcntc disminu.!, 

rá a corto plazo. 

Es de preverse que, después de un periodo de adaptación mfis o -

menos largo, con las reconversiones industriales y los cambios en la 

mentalidad que se hacen imperativos para llevar :1 cabo cst:1 integra

ción, las dos partes de Alemania podrán integrarse armónicamente en 

una entidad que demuestre no solamente una unidad política, sino --
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también una coherencia ideológica y·, un &rada· de bienestar común com

partido por todos por igual. Asi pu,es, las expectativas de una 
transformaci6n n fondo de lns estr~~i~rns econ6micas de los nuevos -
Estados todavin no se ha renlizndo·como se esperaba, lo que tiene C.2_ 

ino conse:cuencia que las empresas tengan aun que enfrentarse a nume
rosos problemas, debido n la escasez de pedidos y las dificultades -
todnvín inherentes n la producción y al nivel de costos. 1 

Sin embargo, en el marco regional, llugo Pipitone dijó 11 Europa -

no cstnba preparada para tener a Alemania Unida, ni lo ha estado nu~ 
ca, el hecho es que las dos guerras mundiales fueron justamente el -
intento de evitar que en el corazón de Europa se impusiera un poder 

económico y politice que llegando tarde en la historia, pudiera su~ 

tituir la hcgemonia histórica o el papel hegemónico anteriormente 

ocupado por Inglaterra y 1:rancia. 

A partir del momento en que se realiza la unificación, el pro

blema que se plantea es quién la financia, y resulta evidente que ni 

las empresas, ni los sindicatos de Alemania Federal están dispuestos 

a reducir su nivel de consumo parn que en un neto de solidaridad na

cional frente a sus herma11os del Bste, permitir que esa deducción de 

consumo financiara un mayor volumen de inversiones hacia Oriente, 

Por otro lado, el gobierno conservador alemán no realizó una p~ 

litica fiscal, es decir, un aumento de la fiscalidad que hiciera posi 

ble financiar de manera sana las inversiones hacia Europa Oriental. 

De ello, resultó un desequilibrio fiscal cuyos efectos inflaciona- -

rios fueron enfrentados con una politica monetaria cxtraordinarinmcll 

te restrictivn,,que consolidó el poder internacional del marco, pero 

que siendo que el marco está ligado a las otras monedas dentro del 

Sistema Monetario Europeo, se consolidaron las monedas europeas lig~ 

das a 61, reduciéndo su capacidad competitiva internacional, de tal 

manera que -algo paradógico- la unificación alemana ha sido finan--

1) El Universal 11 Alcmnnia: buena situación ecouúmica y prometedoras 
perspectivas" en IH Universal (Sec. Financiera, Ed. Enrique -
Arnnda Pcdrozn) M6x1co, agosto 14 de 1991, p.S 
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ciada por toda Europa en forma involuntaria. 

El problema es que Alemania Unida puede convertirse en ~n poder 
central tan fuerte que comiencen a resurgir en el resto de Europa 
Occidental elementos de desconfianza hacia los intentos de Alemania. 
De ahl, la importancia de las reuniones subsecuentes, a fin de que 

se cree un ámbito de seguridad dentro del cual los intereses colect! 

vos sean enfrentados de la misma forma''. 1 

1) Fin de Siglo, Rcnward García Medrana, conductor. Canal 13 
Noviembre 8 de 1992, 8:45 a.m. México. 
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INDICADORES BCONOMICOS 1988 

Arca y Poblaci6n 
Población (millones) 
Aren (l ,OOOsq. km) 

(Porcentaje de población) 
Econ6micamentc activa 
Pensionados 

Empleo 

Total de empleados (millones) 

(Porcentaje de población) 

Empleo femenino (porcentaje -
del total de empleados) 
Empleo por sector (\ del total) 

Agricultura y silvicultura 
Minería, Manufacturas y -
Construcción 
Otros 

Ingreso doméstico, consumo y 
Ahorro 

Promedio mensual de ganancias 
(DM/M) 
Ahorro doméstico (en \ del 
ingreso disponible) 

Producción, Inversión y Precios 
Indice real del crecimiento 
anual 1980-88 GNP/NMP 
Inversión Bruta Fijo 

Oc la cual: 

Maquinaria y equipo 

Precios al consumidor (indice 

RFA 

61.4 

249 

67. o• 
18.5* 

Z7. 4 
44.5 

38.1* 

4.0 

39.8 
56. z 

3,850 

12.8 

l. 7 

0.7 

2.4 

nnuol de cambio 1980-88) 2.9 
Comercio Exterior en bienes 
(\ total de exportaciones) 

Exportaciones a países con 
dirección estatal 

Importaciones a países con 
dirección estatal 

4.4 

4.7 

RDA 

16.7 
108 

65.0 
16.0 

9.0 
53.9 

48.6 

10.8 

47.1 
4Z.l 

l,Z70 

7.1 

4. z 
z.o 

5.0 

69.5 

68.7 



Balanza Comercial 
(Porcentaje PNB/PNM 

• 1987 

con países de dirección 
estatal) 

192 
RFA RDA 

6.0 1.0 

o.z l. o 

Fuente: Lipschitz, Lcslie. German Unificntion: cconomic issucs 
~ Ed.Fondo Monetario Internac1onal i990. p.XV 
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e o N e L u s 1 o N B s 

Los grandes conflictos bélicos de la primera mitad del siglo XX 

aceleraron la liquidación del orden internacional, establecido dura~ 

te siglos y caracterizado por un gran eurocentrismo. Los efectos d~ 

vastndores de nmbas guerras y el surgimiento de dos grandes poten- -

cias antagónicas, hicieron del viejo continente su campo principal -

de confrontación, sus acciones -desde ese momento- estuvieron vigi. 

ladas y hasta controladas a partir de nuevos polos de poder: Washins 

ton y Moscú. 

Estados Unido~ aprovech6 que el conflicto mundial tuviera como 

escenario principal Europa y que las estructuras ccon6micas de las -

potencias europeas se debilitaran, abandonando sus posiciones hcgem-ª. 

nicas. El predominio norteamericano se institucionalizó y bajo pre

siones los europeos occidentales fueron obligados a participar. 

La recuperación económica de Europa fue decidida en el murco de 

la 11 gucrra fria 11
• Por un lado. a través del COMECON. y por el otro, 

con la creación de la OCDE, donde Estados Unidos participó indirect~ 

mente tras la necesidad de mantener un claro desarrollo de su ere-

ciente capitalismo y su vigorosa expansión económica. 

I.a p&rdida del poder en todos los órdenes condujo a los euro- -

peas occidentales a intentar formas de integración paulatina de sus 

economías, vis a vis el espíritu nacionalista europeo, para heccr -

frente primero. a los efectos de la guerra y después a ln influencia 

en aumento de los norteamericanos. 
1 
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Las organizaciones económicas que se establecieron en la región 

fueron formadas bajo circunstancias politicas y 110 sólo económicas. 

La importancia de la neutralidad en cuatro de los seis p:11scs actua-· 

les que conforman la EFTA dctermin6 durante el periodo dl! "guerra 

fría 11 sus estTucturas. Los vertiginosos cambios ocurridos a finales 

de la dócada de 1980, que desencadenaron en la c11lda de uno de los -

sistemas hegemónicos, abrió para los miembros de la Asoci~ción Euro

pea, la posibilidad de participar mAs ampliamente en un11 do las zo

nas que es y que promete seguir siendo uno de los polos económicos 

mfts dinfimicos del orbe. La firma del Tratado de Libre Comercio cn-

tre ambos, crea el mayor mercado potencial en t6rminos de población 

y Producto Interno Bruto. La complementación de lus dos regiones es 

desde hace tiempo un hecho, ambos son principales socios, uno respcE 

to del otro en el intercambio comercial. 

Pero tambi~11 los logros alcantndos por la Comunid~ld El1ropca son 

ansiados por los paises vecinos ex socialistas que a ra1: del fraca

so de las estructuras económicas con la direcci611 nbsol11tn del Esta

do, desean participar en el mercado mundial e ingresar a la Comuni-

dad para gotnr de las ventajas del Tratado de Roma. Sin embargo, p~ 

ra el Mercado Coman no es factible la incorporación de nuevos miem

bros que carecen de una economla competitiva. El proceso integrador 

por el que atraviesa la Comunidad y que concluirá en 1992, requiere 

de una completa homogeneización de las economins, que incluso no 

existe entre sus ~icmbros actuales y que evidentemente 11na nmplia-

ci6n más, obstaculizaría tal proceso. 



199 

. -, 

No obstante, .·_1os·:·patSeS:.··de ~J~r~~~ sign~f:ican p~rn la CEE una Z,2 
' --~··, ,.- ' .: 

na potencial de consumidf?res·, mano. de. obra cá.lificada y espacios pr.2. 

picios p·a~a .inverti_~~--_si.'n p~r ello, hacerlos participes de las vcnt!!_ 

jas que_ brinda la membresia en el organismo. 

Las reformas econ6micas realizadas en la Unión Soviético a par

tir de la segunda mitad del decenio de 1980, determinaron el fin de 

las funciones del Consejo de Ayuda Mutua Bcon6mica que durante cua

tro décadas mantuvo una relación de dependencia de los pu1scs socia

listas ~ocia la URSS. Salvo la ROA y Checoslovaquia, el resto de 

las naciones contó con una economía débil y poco industrializada. A 

rnlz de los ·cambios que se efectuaron en la pieza principal, la ayu

da sovi~tica disminuyó aceleradamente, los subsidios estatales fue

ron suspendidos agudi~nndo la crisis económica, politica y social de 

los miembros del Consejo. 

La relación de poder entre Estados Unidos y la Unión Sovi6tica 

condicionaron el desarrollo económico de ambas alcmanias. Los acuc.r 

dos firmados durante y después de la guerrn en relación nl trato h.!!, 

cia Alemania f\1eron violados por las pote11cins en favor de intereses 

particulares. Por un lado, la República Federal se benefició de la 

situación internacional. Su recuperación económica como la de los -

paises de Europa Occidental fue indispensable para sostener la dinfi-

mica cconomia norteamericana. Durante el periodo de la ocupación, -

los aliados occidentales rcalizaro11 las medidas necesarias para rcdu 

cir los altos indices inflacionarios y alcanzar producciones simila-

res a las de untes de la guerra. 
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Gracias a ciertas ve'ntaj~s ~':=.omparat"iva~ res¡jccto a los demás -

países de Europa Occidental (una fuerza·· de trabajo ·Bl tamcnF.e calif.i 
.• 

cada y muy productiva, el. conOc~do -eS.pirÍ.tu ·á1cmiin ·de- orgnnizaci6'n, . . 

In sustitución de las industr_i8.S .. "tl_éS:t'r';1"i,ilas _o ~c:;_~1w~.teln~_as_.! por_ nu_!! 

vas insta lac i oncs modernas, unos· g-~-~~~~~-~.--de ·.~de·r cnsa ·-re In ti Vamcnte ª.!. 
- ·--

casos durante un periodo baStantC. largo, Iri· inexiStc_nc(a---de·-----lós-Pio_7 
,.·-

blcmas de descolonizaci6n etc.) .~lemania Fedcr~l tuv~, en muchos -

aspectos, un trato especial dc~tr_Cl' de la_-estl'.'atcgiu estadounidense. 

La zona de ocupación Oriental en un inicio se caracterizó por -

desmantelamientos excesivos y constantes dcmandns de indemniznciones. 

La implantación del sistema económico sovi6tico fue sostenido aun -

despu6s de la ocupación, caracterizado por el co11trol estatal absol~ 

to. La dirección sovifitica llevó a la República ncmocrAtica a con

centrar esfuerzos en la industria pesada como parte del proyecto re-

gional, lo cual derivó en la hetcrogeneización dc la economia, aun -

cuu11do dcspu6s de dicho periodo, otros sectores }lruductivos tradici~ 

nalcs fueron apoyados en su desarrollo. 

Berlin signific6 en tfirminos territoriales la clara pugna por -

el poder hegemónico. Desde la introducción de dos monedas hasta la 

construcción de un iran muro que dividió a la ciudad y simbólicamen

te al mundo entero. Todas las negociaciones para resolver la cues

tión alemana fracasaron debido a la tensa sÍtuaci6n intcr11acionul. 

Sin embargo, es precisamente esa situación 4L1c le dio un giro 
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completo al trato d~,· l~s- po.t~nc.~_aS ··.a los. dOs- Es-tados. alemaneS. Para 

ambas potencias· fue .nec·e·sár10 .éaiiSofidor s~ ;·ili:1d:~enci8'·::~·n ·~·-6na~·- dori

de tcnian mayor dominio. -~-~;t~ :«~~mb·i.·6· ·.1-~'. rl-~Í.d~·¡:'. d~·_:l~-,~- :me.didas en -
- ,: .. ', -~'- - .. ~·. . . ~ .. - - : 

contra del pais ger!Jlnno.y lleV?-! a·~c_abo.~_pol~_t}~_a_s .. ·q.~e -~~s ~-it.voi~cie_-

ron. 

Especificamente para Alemania Federal, la ayuda a través del -

Plan Marshall, la exclusión de los grandes gast~s b~licos, el flujo 

de inversiones hacia sectores altamente productivos y el nuevo im

pulso hacia el sector exportador, fueron parte de los factores que -

convirtieron n esa nación en una potencia ccon6mica veinte anos des

pués del conflicto. 

La participación en organismos internacionales permitieron n la 

RFA reincorporarse a la economia mundial. Especialmente, la forma

ción .del Mercado Com6n abrió esas posibilidades e incluso creo nue-

vas alternativas de crecimiento conjunto con cinco países más 1 que -

partieron de bases similares y pcrseguian un objetivo principal: ha

cer frente a la confrontación Este-Oeste. 

Pnralelamcnte a la introducción de medidas económicas durante -

la ocupación alinda y la participación en organismo internncion11lcs 1 

la adopción del sistema de economía social de mercado, permite creer 

que fueron los fundamentos del "milagro económico alemánº. El sis t.!:, 
¡ 

maque combina la lib~e competencia con el progreso social, a trav6s 

de un Estado que desempeña un papel de mediador y que lejos de obs-

taculizar las fuerzas del mercado, las estimula. Lo anterior se 
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resume en principios b4sicos:.individuali~nd, s~~idnri<lud y ·subsi-

dinridad. (1) 

Lus reglaS· vf&en1:.es: ~segurán --~·1 · o·fde·~>- dc' ... ·cOmp.etCnci i1 a _ trnv6s 

de la prohihic.ión: .de-- monoP01iC)~- Y ,~-~i~t:~i~:'.~-~\-~-:~;~º:" ~~-nc~,tlt_i·Jl,ci6i:i Je -

m~s dC ln_-_:~~-r-cci-ñ ~-~~~"~ ?_~1 ~~rc&d~ ~~(.'u~~---~~~~- ~1~1presn ,.-_--y el con

trol de fuS i6il-~.dc 'émpTesns _que· pll~~~~·::~e~-iY~ i~;·~~-~ la forni:fc i ón dé. mo

nopolios con suprc~oc1a. 

No obstante, ramas especificas_ coinó- -_Cl tt:n_nsfH?t_t~-~ _iQ_~~-_s:~gur_9s, 

la banca y las telecomunicaciones aCm gozrin d~ 1¿ prOteé-c~ón ~d-el Es-

tndo. 

Existe por tanto, un equilibrio en el desempcno del Ustndo, su 

papel consiste en apoyar a la empresa que lo requiere sin .importar 

su tamai\o, con el fin de fortalecerla e impulsarla en el libre mcrc.!!. 

do. El apoyo cstiltal debe ser preciso, pues corre el riesgo de res

tringir el orden competitivo. De ahi que se generen fuertes discu

siones para detcr1ninar su intervención. 

Parece ser (¡l1c, desarrollo y crecimiento econ6mico 110 se oponen 

al proceso de justicia social, objetivos principales del sistema al~ 

mfin. Si bien el crecimiento económico acelerado <lisminuy6 su ritmo 

en las Qltimas dos d6cadas, 6ste se mantuvo constante y los indices 

1) Clnpham, Ronald. Efectos de la politica fiscal contraccionista so 
bre el com ortamiento del sector r1vndo: anal1s1s de la crs ec
t1va a emana en la on crenc1a Mex1co y lcman1a. }(c11t1 ica
c1on de un Interlocutor" realizada en el Colegio de México. El -
2 y 3 de diciembre de 1991. México, D.F. 
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inflacionarios na rebasa.ron el - 5\ ;. 

El gran _impulso nl Sector ex{>o.Ttador_ de bienes manufacturados .. 

pc.i-mitió la obtención ._de :d_~yº~~-~~_.J·_ :_C:8:~alizar parte de ellas a la i.!l 

vestigaci6n cientifica y tcCnol6gica, :colocando al pais en productor 

de tecnologia de punta para pcrt~~ecer al reducido grupo que se en

cuentra en la cima de ln división internacional del trabajo. 

El intercambio comercial se realiza principalmente con la Comu

nidad Europea, la EFTA, Estndos Unidos y la URSS. Sus necesidades -

b&sicas se circunscriben a la obtención de materias primas y cnerg~

ticos. Carencia que determina su interdependencia con otros pulses. 

En contraste, la ROA sufrió todas las consecuencias de la "gue

rra frin'' mfis el desafio gcrmanoocidcntal. Para hacer frente a 

aquel reto fue necesario hacer todo lo posible para quitar atracti

vos al nivel de vida de Ja Alemania Federal. En aquellas condiciones 

y debido ante todo a su situaci6n gcogr&ficn, a sus potenciales l1um~ 

11os y otros, similnrcs a los de la RFA, la Alemania del Este se con

virtió en un aliado muy favorecido por la Unión Soviética quien apo

yó u1\ <lcsarrollo acelerado en la ROA. 

Pero si bien, la ROA <lestac6 dentro de la región, su 1liVcl eco

nómico respecto a los paises industrializados estuvo por debajo de -

ellos. Trióricamente, las instituciones establecidas bajo el modilo 

sovi6tico, parecian constituir una gran gama de mecanismos y alter-

nativos para lograr i1n accpt¡tble desarrollo económico homogéneo, al 
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cual tendrian ·.Ucc~so .t.o:dos; los ·se~tor.~_s y ~oda la población, es de

cir, que también existiría 1a justicia sOcial. 

~O ~~stññtc, el derrumbe del sistema socialista permitió cono-

cer el funcionamiento real del mismo. Las· medidiis implnntaJas duran 

te tu ocupación soviótica y el mantenimiento de ~stas <lcspl16s, ini

ciaron la construcción de un modelo donde el Estado fue el rector 

Canico J.c lu cco1rnmta. Lo. crcuci6n de las VEB, lns coopcrativnf'> en 

el campo, los combinados en la industria )' el SH\l en la vida politi

ca, lejos de garn1\tizar el libre dcsempcno, sirvieron p;1ra dividir -

la actividad económica y tener un mayor control de clln. 

El deterioro constante en el nivel de vida de la población cst~ 

alemana agravado por la falta de libertades, se evidenció en el flu

jo masivo de individuos a finales de la dccenia de 1950, y nuevamen

te con mayor fuerza al término de los ochentas, acelerando la intro

ducción de mcdidus mñs flexibles y posteriormente el proceso de re--

unificación de ¡1mbos Estados alemanes. 

El propio organismo económico que agrupó por cuatro décadas a -

los paises socialistas desapareció como consecuel\Cin del fracaso del 

sistema. Es evidente, que el organismo tuvo muchos obstficulos, en

tre ellos: su propio nacimiento bajo supuestos políticos¡ la diversi 

dad de grados de desarrollo de sus miembros y por tanto su fuerte de 

pendencia de la URSS principalmente; la falta de coordinnción en un 

principio para aprovechar lns economlas de escala; la existencia de 
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cconomlas competitivas, más que complementarias entre algunos de 

ellos; y ~1 ~rechazo .n=la .imposición de pollticas económicas. 

La imitación de modelos de desarrollo llevó al conjunto de es-

tos paises a desperdiciar otras vias para el logro de aquel objetivo. 

El énfasis excesivo en la industria pesada minó el desarrolla de 

otros sectores. Fue claro que los fuertes lazos de dependencia ha

cia la URSS determinaron la vida politicn, económica y social de 

esos pueblos. 

El establecimiento de acuerdos bilaterales entre la ROA y la -

URSS, sin embargo, significó para la primera, el regreso nl escena

rio internacional, aun cuando no al comercio tradicional de Alemania. 

Sus antecedentes económicos -a pesar de los desmantelamientos irr~ 

cionales- permitieron a la ROA co1nerciar en términos de intercambio 

favorables. Paulatinamente de acuerdo a coyunturas especificas y a 

la creciente necesidad de bienes de capital, ln RepQblica Democráti

ca amplió sus relaciones con Occidente. 

La politica de apertura hacia Europa Oriental de Willy Rrandt 

en los sete11tas fue el inicio de las relaciones entre ambas Alema

nias, quienes comprendieron la importancia de aminorar los efectos 

de la pugna de dos sistemas que derivó en la división del pais. Estn 

pollticn evidentemente respondió a que el trato especial norteameri

cano a la RFA, su fuerte economla y situación geográfica, causó rec.!:, 

los en Europa que limitaron el desarrollo y robustecimiento del pais. 
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Ln apertura anlpliÓ el· esPncio- de máni'ob·rn· pol~,t_h:_n_ .y :ccon.ómic~ de ln 

RCpúb-1 icn · 'Fedé-!al'.'~dá~~~·~l·~~--.:~~i.~1<~-~f~-~~~-~- .. -·Ól?j ~-~iv_os: .. na-,· 

.,• ,_---.-- - ,_':=~;_ <-~,,(-<::{ __ --~~~:.~-
:-~_í _:~~)0_~-~=~P---~,~\-'. SiStCmn ::SociOf iS-úl t~;có~--~l:_ ~}~~~~-~·~-i~<pre>Pici_o pa 

Anib-~s --go~-{~~n~,~-- ~;~~v~~~~a;-~n -in -rn. la rcunificnci6n de Alcmnnin. 

oportunidad y minimizaron los obstAculos. A mfts de un 01\0 de haber

se iniciado ln unión económica, muchos siguen siendo los retos. Los 

problemas previstos fueron mfis agudos en la prfictica qu~ en la tco

riu. Lu producción industrial de la ROA disminl1y6 en t111 Sll\, es de

cir, la tercera parte de la RFA. De igual forma los ni\'l•Lcs de ca

lidad divergen mucho entre si. El desempleo real alcanzó un indice 

de 24\ y la desigualdad de salarios entre una y otra parte ha gcncr!!_ 

do un gran descontento que pone en peligro la cstnbilid11<l monetaria. 

Por otra parte, en los próximos dos anos dcbcrftn privatizarse cerca 

de 8000 empresas. 

En el contexto regional, la formación <le un l~stado alemfin, le-

jos de considerar la reunificaci6n una desventaj¡1, lo cierto es que 

Alemania se fortalece aun más. Bl 31\ del 1'18 de la Coml111idad ca-

rrcspondc a Alvíl1i111iu Federul y aumentnr6 ul unir ~11s ca¡1i1ciJ¡1dcs co11 

su contraparte. En el Parlamento del organismo s11 reprcscntución a 

trnv6s de los diputados electos bajo proporci6n poblacionul es ma

yor. Y a trav6s de lo que fue la RDA los lazos <le Europ11 Oriental 

con el Mercado Común son más estrechos con Alemania que con cual-

quier o~ro miemhro de la CEE. 

La uni6n de las dos naciones germanas, sin duda, inclina la --
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balanza a su favor y la ha convertido en el centro de todo el conti

nente. Sin embargo, al interior del pa1s la pregunta que aun no ti~ 

ne respuesta es si existe o no una integración real, porque de he

cho Alemania Occidental tom6 el control de ambos paises y el modelo 

Occidental fue introducido en la parte Este del pais. 

En el marco de ~as relaciones exteriores, éstas se mantendrAn -

en el orden de prioridad de la RFA, es decir, Europa Occidental en 

primer término, Estados Unidos en segundo y posteriormente Europa -

Oriental. En América Latina, excepto Brasil y Argentina, no existen 

vinculas estrechos. Con los dos paises existen lazos que los unen 

a través de las empresas transnacionnlcs, cooperación tecnológica, -

con sindicatos y entre iglesias. 

SegOn comentarios de Mnnfrcd Mols 1 la relación Alemania-América 

Latina es asimétrica y unilateral. No existe un amplio interés real 

ni mayor iniciativa por aumentar la presencia de Latinoam6rica en E!.!, 

ropa. No obstante, hay una disposición para incrementar esos vincu

las mediante la firma que se realizó con el Grupo de Rio en Roma en 

1990. 

Espccificamentc con M6xico, si bien, Alemania ocupa un lugar ifil 

portante en el intercambio comercial y económico, la relación entre 

los dos paises responde a otros intereses. Para Alemania la posi

ción geográfica de nuestro pals significa en t&rminos cstrat6gicos 

1) Mols, Manfrcd 
rcncia "México 

Alemania México 
cnt1 1cac1 n .•. op. ,cit. 

en lu Confc-
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mayor posibilid,a~ _de :pbne_~rar en_el m_e_~c~d_~ nortC~mer_tcarlO. 'Por su 

parte, Alemanin \ln~.d~ .~ ifi' CBB··son V.i5ta-s'.:ró·i:~:L~~Í'~-o~~-~l'i~7Ü; como-

una op-ción para - escapar d·e __ la-: c::ada vez mas; r~·~:~t.~---~-~.'~;m~~-,íñ -.. ~~rtcam~ ... 
ricana. (1) 

El reto de México es entonces, Sprovcchar los ventajas que -en e~ 

te caso, la posición geogr6fica le brinda. La globaliznci6n que ca

racteriza los óltimos anos del presente siglo permite que no sólo 

Alemania disminuya su presencia en México, sino que incluso la fort!, 

lezca. De hecho '1 partir de la rcunificnci6n, el comercio bilateral 

creció en un 28.4\. Registró un aumento en las exportaciones de pe

tróleo y otros. En inversiones Alemania ocupa el segundo lugar en 

nuestro pais. 

Hoy nnte la eventual firma de un Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos Canad6, M~xico incrementa las posibilid¡1dcs de di--

versificación, pero todo dependerá de las formas especificas de las 

negociaciones del TLC y de la capacidad de negociación del gobierno 

mexicano. 

La reunificuc16n alemana, es por tanto, el acontecimiento que -

de manera oficial pone fin a la ''~uerra fria'', de igual forma que -

hace más de cuatro décadas, representó la división del mundo. 

1) la ponencia de la Dra. Adriana 
las conscc11cncias pura Méxi-

eman1a ••• op. ,c1t 
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Hoy, la economia rige al planeta, y Alemaliia uriific"ada ·junto 

con Japón se perfilan como los grandes eje~:_;·~-_ ~-~~tÓ·;~·~·:-·--de1:· n.ea:i·¡·bera 
,:. -- -- -, - . -

lismo que tras el fracnso del siste.ma de -eC:o-fl~~-~ª- -~\a~i'fic·S:da~ ~e 1'!!_ 

fuerza y extiende. /< ;,\ 
Alemania debe antes, sobrepon~-!~é'~/de1· proc_eso_ natural de unifi

cuci6n y reactivar la cc-on-~mi~-~-d-~:{-~B~t7C--J~~=~p0r mucho- !-iempo perman!!. 

ci6 fuera de las leye_s del mercado y lli competencia; y bajo la dirc_s 

ci6n estatal. 

El periodo de ajuste es largo, sobre todo para un pueblo que s~ 

n6 con el mejoramiento inmediato de su nivel de vida; y para otro 

que bajo los sentimientos nacionalistas solo imaginaron a su país 

como una gran nación, sin por ello, pagar costo alguno. 

La uni6n de ambos Estados se consolidarlí en un plazo de entre 

cinco y seis anos -dicen los expertos- y recibirfi al tercer milenio 

siendo ln principal potencia económica del continente y junto a los 

países <lel Mercado Común como el bloque económico má.s dinámico. To-

do el lo, en un marco internacional totulmcnte renovado, con la Reun.i 

ficución de Alemania como el parteaguns del fin del siglo XX. 
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