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Despues de 40 aiios de existencia en Europa Central, la Republica Demo
cratica Alemana desapareci6 del mapa politico. El aruilisis hist6rico del 
fracaso de este sistema politico que se concentra en aspectos internos debe 
incluir tarnbien las relaciones intemacionales. Empezando con los motivos 
para el estudio de la politica exterior de este Estado, el aulor defme la 
funci6n y el dilema de la politica exterior en una sociedad cerrada que fue 
incapaz de cooperar intemacionalmente. Describe el proceso de decisi6n en 
el terreno intemacional en este sistema politico monista y fuertemente 
centralizado y realiza una periodizaci6n de su politica exterior. Basandose 
en un extenso material de archivo, en la segunda parte se presenta un estudio 
empiriCo sobre las relaciones de la RDA con America Latina centrandose en 
las rehidones politicas, el intercarobio comercial y la dimensi6n ideo16gica. 

EIlIa FANTASIA literan"a es posible 
vellder la sombra como 10 habia 
hecho Peter Schlemihl. Los pueblos 
110 puedell prescilldirde su HISTORIA de esta mallera. 

Manfred Kossok 

1.- Introduccion. 

La Republica Democnitica Alemana (RDA) es hoy dia centro de atenci6n 
de soci61ogos, polit6logos, psic61ogos, historiadores y ensayistas quienes 
aprovechan la posibilidad unica de disecar las estructuras de un sistema 
politico fracasado. Parece un artificio de la historia que hoy dia, en 
archivos totalmente abiertos, sea posible analizar intensamente un siste
ma politico cerrado, que durante los cuarenta afios de su existencia 
exc1uy61a publicidad y cuya elite funcion6 casi a puertas cerradas. Con 
la desaparici6n de la RDA del mapa politico europeo cn eI otono de 1990, 
termin6 tambien su politica exterior. Segu.l1 el Tratado de la Unificaci6n, 
la "vieja" Republica Federal de Alemania (RFA) asumi6 tambien las 
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responsabilidades de la RDA en el terreno intemacional. El personal 
diplomatico cayo en un lIagujero negro". Los edificios del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de la RDA se entregaron limpios, pero sin personal. 
A practicamente ningu.n funcionario anterior a 1990 se Ie dio trabajo en 
el servicio diplomatico de la Alemania unida. Algunos d~ J,Qs.,edificios 
en el eXterior fueron vendiqos. Solo en algunos caSos, por· ejemplo 
aquellos en los que el edificio de laRDA era mas atractivo, se cambiola 
sede diplomatica. Lo u.nico que perdura es la historia. Sin embargo, en 
los primeros cinco afios transcurridos desde la unificacion el interes por 
la politica exterior de la RDA fue mas bien modesto. 

Tras un par de intentos realizados en la viejaRFA, tales como el de 
escribir "una historia exitosa de la politica exterior de la RDA" 1 Y 
caracterizar su perfil intemacional en los afios ochenta como el de un 
IIpoder europeo de nivel intermedio", eljuicio prevaleciente a principios 
de lqs noventa fue mas bien,negativo. La opinion general parece ser que 
la historia diplomatica de la RDA no tiene mucho valor 0 interes que 
ofrecer? No obstante, si bien lacantidad de articulos sobre fa dimension 
eh1ema de este fenomeno es todavia menor que la de los que tratill acerca 
de las estructuras intemas, el mismo ha crecido considerablementedesde 
1993.3 En mi opinion, existe una serie de elementos para justificar e) 
interes cientifico por analizar las relaciones intemacionales de la RDA, a 
saber: 

a) Por su caracter de Estado aleman oriental que .duro 40 aiios, la 
RDA ya pertenece ala historia de Alemania en su conjunto y, en ellargo 
plazo, esta Hamada a ser la "tercera etapa de la historia contemporanea 
alemana" ,junto con la dictadura nazi y la "vieja" Republica Federal.4 En 
efecto, la historia de este Estado debe entenderse en la larga perspectiva 
de la historia alemana de este siglo. Dentro de esto · se incluyen tambien 

--------
I Ver: W.v.Plate, "Die AuBenpolitikund internationale Einordnung der DDR", cn: W.WeidenfeldlH. 
Zirrnnennann (ed.), Deutschland-Handbllch, (Bonn: 1989), p. 589. Ver tarnbicn: W. Bruns, Die 
AujJenpo/ilik der DDR. Beilrdge zur Zeilgeschichte, (Berlin: 1985); y H.-J.SpangerlL.Brock, Die 
beiden deutschen Slaalen In der Dritten Welt, (Opladen: 1987). 
2Ver, enlre olros: W.v.BredowfTh. Jager, "Die AuBenpolitik Deutschlands", AIlS Po/ilik lind 
Zeitgeschichte, Dos Par/ament, Na 1-2, 1991, p.36. 
3Ver, entre olros: Raimund KramerlWolfram WaHoo, "DDR-AuJlenpolitik-Was bleibt? Versuch 
einer Beslandsaufnabme", en: B.Muszynski (ed.), Deutsche Vereinigllng. Probleme der Integration ' 
lind Identiflkation, (Opladen: 1991); Raimund KrllmerlWolfram WalJrat: "Diplomat oder Parteiar
beiter? Zum Selbstbildnis einer Funktionselite in der DDR", Deutschlandarchiv, N"3, 1993; Jochen 
KrUger, "Zu Gas! in Peking, Die DDR und die VR China in den Wer lahren", WeltTrends, N"2, 
1993; H.G. Schleicher, "Zur Entwicklung der Afrikapolitik der DDR"; Berliner Debatte INITIAL, 
Na l,1993. . 
4Hans Gunter Hockerts, "Zeitgeschichte in Deutschland", Aus Politik und Zeitgeschichte, Dos 
Par/ament, N"29-30, p. 6. 
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las relaciones internacionales. De hecho, la historia de las. relaciones
internacionales alemanas del siglo veinte todavía está por escribirse y,
de hacerse, seguramente hará falta algo más que una nota al margen para
valorar históricamente la política exterior del Estado alemán oriental.

b),La fundación y formación de los dos Estados alemanes en los
tiempos de la Guerra Fría y de la bipolaridad global estuvieron excesi-
vamente determinadas por factores externos. No se puede explicar la
existencia ni el colapso de la RDA sin tomar en cuenta los elementos
internacionales, que tuvieron una influencia muy importante. Una gran
cantidad de decisiones' políticas internas solamente se entiende en este
contexto; su exacta valoración no es posible sin incluir el marco interna-
cional -un aspecto largamente olvidado en la Alemania contemporánea.

c) La política exterior y las relaciones internacionales eran elemen-
tos importantes en la estructura política de este sistema. Al analizar estas
esferas se pueden responder cuestiones -generales sobre el poder y los
instrumentos de dominación en el sistema del "socialismo real".

d) Un análisis de la política internacional de la KDA puede aportar
también argumentos más objetivos y concretos en el debate que intenta
separar las políticas exterior e interior de este sistema político. En
general, estos autores contrastan los "resultados positivos" de la política
internacional en terrenos muy específicos -como las relaciones con
algunos países subdesarrollados- con la frustración total de la política
interna.

e) Al fenómeno de la RDA pertenece también su último gobierno
democrático y legítimo, el cual, a partir de la primavera de 1990, había
empezado a intentar el establecimiento de una política internacional
propia en el mediano plazo. En este sentido, se elaboraron conceptos
políticos sobre el papel de Alemania en una nueva estructura de seguridad
europea, su responsabilidad especial con los vecinos del Este y el
desarme militar, todos los cuales conservan su validez para el análisis y
para el debate actual sobre la política exterior de la nación unificada.

En suma, un estudio sobre las relaciones internacionales de la RDA
puede contribuir a un debate más racionalizado sobre la historia contem-
poránea alemana. "En este debate, nuestras naves de exploración cientí-
fica deberían encontrar un camino entre la Escila de la justificación
nostálgica de la política internacional del Anden Régime y el Caribdis
de una condena global a la misma, al estilo hacendero alemán occidental,
para acercarnos a los horizontes de la verdad histórica."5

^Erhard Crome/Raimund Kramer, "Die verschwundene Diplomatie. Rückbücke auf die AuBenpo-
litik der DDR", WeltTrends, N°l, 1993, cit, p. 130.
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En este articulo se va a discutir en primer lugar el fenomeno de la 
politica exterior en '''el socialismo real" y, en segundo lugar, la estructura 
y la jerarquia eriios procesos de decision de la politica intemacional en 
la :!IDA. A 'Cbritinuacion, >se presentara una periodizaci6n de la politIca 
exterior de Alemania Oriental y, finalmente, como caso ejemplar, las 
relaciones,con America Latina. 

2.- El sistema del socialismo real y la politica exterior. 

En la RDA eXistia Un sistema politico monista y fuertemente centralizado. 
Todas las decisiones importantes (y tunbien muchas de menor relevan
cia) eran tomadas almaximo nivel del partido gob'erriante, que era el Buro 
Politico del Partido Socialista Uhificado de Alemania (FsUA);el partido 
que durante 40 afios domino a ia sociedad yal Estadd.Alli se centraba 
verdaderamente el poder'en la RDA. Laveidadera cupula politica consis
tia en un pequeiib giupo de' personas, quegobemQ sin cdntroles demo
craticos, sm- 2cimketencia' y sill instituciones legales de sucesion de 
autoridades. Estaconceti'tracion del poder fue posible porque gran parte 
de la poblaciqn, que hasta cierto gradohabiasido hOniog~neizada social
mente, fue in clui da en ei ,sistema politico por difereIires medios;;particu~ 
larmente por un sistema muy diferenciado de control e inclusion, de. 
premios y castigos. En este sentido, la RDA corresponde muy bien a·la 
defmici6n de sistema totalitario de Juan Linz.6 

. . ~ 

Ciertamente, la sociedad del socialismo real era una sociedad 
c~rrada. El Muro de Berlin fue, natural mente, el simbolo de ese encierro. 
Ell , ¢st~ ~oI).texto, la politica exterior tenia la funci6n de realizaf los 
intereses politicos ,y economicos del sistema en el plano internacional 
evitando que se produjeran efectos retroactivos sobre el sistema intemo. 
Ese fue el dilema de la politica exterior del socialismo real. La politica 
exteriorpeIt~necio alnucleo de la dominacion del socialismo real, sirvio 
para la legitimaci6n de su poder y resulto ser un instrumento esencial 
para la realizacion de sus intere,ses tanto e».iemos como intemos. EI 
socialismo real quiso y debi6 participar en el jueg6 intemacional, pero 
su capacidad ' para haceflo dependia ertterarnehte de que las estructuras 
intemas no fueran afectadas por los proce-sos intemacionales. En un 
tiempo en que las ventajas de una sociedad'estan estrecha:rtlente vincu
ladas con su capacidad de flujo de personas, capitales e informacion, en 

6 J.J.Linz, "Totalitarian and Authoritarian Regimes", en: Fred GreensteinINelson Polsby (eds.), 
Handbook of Political SCience, (Reading, Mass: Addison Wesley Press, 1975), vol. 3, p. 188. 
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que el debate plural es esencial para obtener decisiones 6ptimas, en que 
la interdependencia y la disposici6n a integrarse son fundamentales para 
el desarrollo econ6mico y social, los sistemas del socialismo real tuvie
ron que encapsularse para sobrevivir politicamente. Bajo las condiciones 
de la interdependencia, la capacidad de una sociedad para realizar sus 
intereses rlepende en primer lugar de su capacidad de cooperaci6n 
intemacional. No obstante, esta capacidad de los paises socialistas estaba 
limitada incluso a las relaciones entre los mismos paises socialistas. Los 
obstaculos del sistema para la cooperaci6n intemacional restringieron y 
limitaron la cooperaci6n econ6mica entre eUos. 

Como en la politica interior, las relaciones intersocialistas se fueron, 
centralizando, sin ninguna transparencia y sin instituciones democrati
cas. Estas relaciones eran aun mas jerarquicas y verticales bajo la 
direcci6n de una superpotencia que a veces no recurri6 a los instrmnep..tos 
militares para realizar sus intereses en este plano. Dentro de ' estas 
estru'cturas faltaron las instituciones y procedimientos para la resoluci6n 
democraticade conflictos. El abrigo ideo16gico erael "intemacionalismo 
socialista", mejor conocido en Occidente bajo el nombre de Doctrina 
Brezhnev. Sin fuerzas intemas capaces de cooperar, laintegraci6n socia
lista dentro del Consejo de Ayuda Mutua Econ6mica (CAME) siempre 
tuvo un caracter muy artificial. 

Los limites deestos sistemas para la cooperacion intemacional 
fueron mucho mas visibles aim en su relaci6n con el mundo no socialista. 
A pesar de estar militarmente al mismo nivel, el socialismo no podia 
lograr la paridad en el terreno no-militar; Los intentos de ganar en la 
cooperaci6n cientifico-tecnica con el Oeste se fiustraron por la falta de 
capacidad intema y por las repercusiones destabilizadoras para el regi
men provocadas por obstaculos politicos crecientes. Por otra parte, los 
esfuerzos por expandir el socialismo real en el Tercer Mundo se quedaron 
mas en el contexte estrategico-militar que en el terreno socio-econ6mico. 
La enorme ayuda destinada para algunos paises en estas regiones fue en 
primer lugar el resultado de la logica de la Guerra Fria y absorbio recursos 
materiales immensos . Estos intentos de expansion no fueron mas que un 
episodio y, logicamentc, Gorbachov empezo su politica de, Perestroika 
con el retiro del Tercer Mundo. 

3.- La politica exterior de la RDA: proceso de decision 
y periodos. 

Cada martes, el Buro Politico (BP) del PSUA discutia y decidia sobre 
cuestiones fundamentales y marginales. Dentro de este reducido grupo 
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se aprobaban los planes economicos y al mismo tiempo se decidia sobre 
la produccion de una nueva variedad de mantequilla. Aqui se decidieron 
tambien tOOas las cuestiones relacionadas con la politica intemaci6nal. 
Pero ni siquiera tOOos los miembros del Bur6 Politico tenian influencia 
sobre la poHtica exterior en los alios ochenta:. Dentro de este nuc1eo habia 
crecido un circulo de personas formado por Erich Honecker, Gunter 
Mittag, responsable de la econofuia,EricfiMielke, jefe de la seguridad 
estatal, Hermann Axen, jete deldepariamento de relaciones intemacio
nales del PSUA, y Heinz Kessler, Ministro de Defensa. Este nucleo era el 
centro de poder donde se preparaban y decidian las cuestiones funda
mentales. Despues de superar algunas cohibiciones en la arena illtema
cional a principios de los afios setenta, Ench Honecker fue concentrando 
cada vez mas la politica exterior en su persona. Pronto reconocio el valor 
de la reputation intemacional para establecer su poder dentro de la 
estructura politica intema, asi como para su legitimacion. Honecker era 
el responsable de todas las relaciones con la Union Sovietj.c';l-.Y adell as 
firmaba todas las decisiones tomadas en las relaciones entre las dos 
alemanias. En los afios ochenta casi ninguna cuestion en el terreno 
internacional fue decidida sin la intervenci6n del" Secretario General del 
Comite Central del PSUA y Presidente del Consejo de Estado de laRDA", 
titulo oficial de Honecker.7 Con la creciente senectud de los miembros 
del Bur6 Politico, la influencia de los centros cientificos y de expertos 
disminuy6 mas y mas, y las decisiones comenzaron a ser determinadas 
por simpatias personales, ilusiones nostalgicas 0 relaciones familiares. 

Aunque puede parecer paradojico para un sistema tan centralizado, 
el tratanliento concurrente de asuntos internacionales por diferentes 
aparatos como el Departamento de Relaciones Intemacionales de la 
Secretaria del Comite Central, la seguridad estatal, el Ministerio de 
Asuntos E:>..ieriores, la Comisi6n Estatal de Planificaci6n y el Ministerio 
de Defensa, era un aspecto muy tipico de los sistemas totalitarios. En 
general, el peso del Departamento de Relaciones Intemacionales del 
Comite Central fue detemlinante en la torila de decisiones sabre la 
politica exterior de la RDA. En canlbio, el Ministerio de AsuDtos E:>..ie
riores fue mas un instfUll1ento de realizaci6n, que "adrninistraba" las 
relaciones intemacionales. S610 en algunos terrenos muy especiales, 
como el de la OND, en cuestiones de desarme 0 en la Conferencia de 
Seguridad y Cooperaci6n en Europa, el Ministerio del Exterior jug6 un 

7Este titulo era la fonna tipica para referirse a Honecker en su posicion denlro del Bur6 Politico, y 
se us6 tambien en la agenda intema (!) de las sesiones semanales del BP. 
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cierto papel protagonice. Este limitadopapel de la cancillería fue también
reflejado en el hecho de que el Canciller Oskar Fischer no perteneció al
Buró Político. (Hay que añadir, sin embargo, que al mismo tiempo existía
una relación relativamente íntima entre el Canciller Fischer y Honecker,
la cual compensó su ausencia en el BP.) Por su parte, el Parlamento y su
Comisión de Política Exterior no jugaron -como en la política en gene-
ral- casi ningún papel y fueron usados solamente en casos formales y
protocolares. Se puede decir que en el sistema político en general y
particularmente en el proceso de decisión de la política internacional, las
decisiones se tomaban en primer lugar en círculos informales y dentro
del aparato del partido, en formas no institutionales o parcialmente
institucionales. Aún más, en el último período de la RDA la política
internacional fue totalmente asumida por la persona de Honecker. Al
mismo tiempo, las institutiones que eran oficialmente responsables por
la política internacional jugaron un papel muy reducido y formal.

La política exterior de la RDA se movió en un terreno limitado por
tres factores: las necesidades internas de mantener la dominación políti-
ca; la relación con el Estado alemán occidental y la cuestión nacional
existente y, como tercer determinante, los intereses de la Unión Soviética
como poder mundial y una de las potencias de la coalición anti-Hitler.
Comparado con los otros países del socialismo real, la existencia misma
de la RDA como Estado dependía extraordinariamente de la Unión
Soviética. La consecuencia de esto fue, por una parte, la adopción de una
política prosoviética mucho más fuerte que la de otros partidos ¡comunis-
tas y, por otra, el intento de realizar una política autónoma hacia la RFA
buscando e implementando una "relación especial" que oficialmente no
existía.

Tomando en cuenta estos factores se puede establecer la siguiente
periocjización de la política exterior de la RDA:

. 1) Desde su fundación en octubre de 1949 y hasta 1955 la soberanía
de la RDA, y por ende también sus relaciones internacionales., se mantu-
vieron restringidas por la Unión Soviética. Hasta la inclusión de la RFA
en la OTAN y la fundación del Tratado de Varsovia, la Unión Soviética
vacilaba entre diferentes opciones en su política hacia Alemania. La
política internacional de la RDA no tenía en este período ninguna rele-
vancia esencial. Con el Tratado del 20 de septiembre de 1955 la RDA
recibió formalmente su soberanía, la cual, sin embargo, no significó una
independencia real de la Unión Soviética.

2) Desde la mitad de los años cincuenta y hasta principios de los
setenta, comienza una segunda etapa caracterizada por la lucha contra la
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politica de la representacion intemacional exc1usiva -Alleinvertretung
sanspruch- de la Republica Federal de Alemania, formulada en la 
Doctrina Hallstein. El objetivo practico de esta fase consistio en romper 
el bloqueo diplomatico desde la periferia mediante el establecimiento de 
relaciones comerciales, semioficiales 0 diplomaticas con · paises del 
Tercer Mundo. 

3) Desde principios de los aiios setenta yhasta comienzos de los 
ochenta, es el periodo· en el que la RDA logra el reconocimiento intema
cional. En el marco del Tratado Basico con laRFA endiciembre 1972, la 
RDA pudo establecerse practicamente como segundo Estado aleman. EI 
desarrollo masivo de relaciones intemacionales y la participacion activa 
en {)rganizaciones intemacionales, fueron los aspectos destacados de esta 
etapa. En los primeros aiios en el poder, Honecker subrayo la estrecha 
relacion con la Union Sovi6ticahablando de "unanuevacalidad" (Brezh
nev habia apoyado fuertemente a Honecker en el cambio del poder en el 
Buro Politico en 1970). Al mismo tiempo, Honecker se distancio de la 
RFA; de las relaciones intraalemanas separadas y de todo 10 nacional en 
general demostrando asi una lealtad especial al "hermano mayor". A 
fmales del decenio la situacion habia cambiado. Honecker comenzo a ser 
visto cada vez mas como el lider de una "potencia europea de nivel 
intermedio con ambiciones globales", que trataba de jugar un papel 
activo y autonomo en Europa yen el Tercer Mundo, sobre todo en Africa. 
Pero los crecientes compromisos en el exterior no tenian una base 
material suficiente y pronto aparecieron senales de una "politica intema
cional sobredimensionada". 

4) Desde principios de los aiios ochenta y hasta 1985/86. En esta 
etapa Honecker se perfilo como un actor relativamente autonomo en 
relaci6n con una dirigencia sovietica cada vez mas senil. La RDA destaco, 
junto con Hungria, el papel de los pequenos paises en el dialogo Este
Oeste aceptando opiniones diferentes a la de la Union Sovietica. Cuando 
en 1983 empezo la "Segunda Guerra Fria" con los cohetes de alcance 
medio, Honecker se convirti'o en un interlocutor importante en el dialogo 
europeo y trat6 de superar "la nueva epoca glacial" en las relaciones 
intemacionales. Al mismo tiempo, busco estrechar relaciones con su 
vecino occidental, ofreciendo algunos cambios en el regimen de frontera 
yen el tnifico, con el objeto de recibir creditos financieros. 

5) Desde 1986 hasta el otono de 1989. Con Gorbachov y su polftica 
de la Perestroika surgio una chance de reformar y democratizar los 
sistemas del socialismo real y realizar activamente una "politica de nuevo 
pensanliento" en el plano intemacional. Pero la dirigencia en Berlin comen
zo a considerar a Gorbachov como alguien peligroso para el mantenimiento 
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de la dominación interna. Sin reconocer las realidades políticas, es decir
la dependencia fundamental respecto de la Unión. Soviética, Honecker
comenzó a practicar una política anti-Perestroika. En 19 87 -sin preguntar
a Moscú- realizó una visita oficial a la KFA, su triunfo diplomático más
grande (en 1983 los soviéticos habían impedido un primer intento de
viajar a Bonn). En nombre de un "socialismo con los colores alemanes",
Berlín rechazó cada intento serio de reforma. Pero la creciente crisis
interna comenzó a reflejarse también en la política exterior. Se produje-
ron fuertes tensiones con aquellos países socialistas en los que se trataba
de introducir reformas y grandes reservas de parte de Occidente y
también de los países del Tercer Mundo, cuyas expectativas eran cum-
plidas cada vez menos por Honecker. Al final, los únicos amigos que
quedaban eran las dirigencias en Pekín, La Habana y Bucarest.

6) Desde ía sustitución de Honecker en octubre 1989 hasta las
primeras elecciones democráticas en marzo 1990, el enfoque del cambio
político se dirigió a reformas internas. Las demandas populares se
concentraron primeramente en la concesión de derechos liberales, como
la libertad de expresión, de viajar y en temas económicos. Bajo el
gobierno de Hans Modrow, un dirigente provincial del PSUA que había
tenido una posición crítica hacia Honecker, la política exterior buscó de
nuevo reforzar las relaciones con Moscú y redefinir las relaciones con la
RFA, a la vez que desarrollar las relaciones con aquellos países occiden-
tales que manifestaban interés en la continuación de un segundo Estado
alemán. El hecho de que el canciller Fischer permaneciera en su puesto
es todo un símbolo que refleja el carácter de continuidad que tiene esta
etapa.8

7) Desde marzo hasta el 3 de octubre 1990, en que ocurre el
establecimiento de la unidad alemana y el fin de la RDA. Las nuevas
fuerzas políticas proclamaron sus propios objetivos en los diferentes
terrenos de la política internacional (desarme, seguridad en Europa,
cooperación con los vecinos en el Este, relaciones con la Comunidad
Europea). Contribuir con nuevos impulsos a la política internacional de
una Alemania unificada fue la aspiración del Primer Ministro de Maizie-
re, quien dirigió un gobierno de coalición de cuatro partidos. La unidad
de Alemania comenzaba a proyectarse a mediano plazo, pero no tan
rápido como se sucederían los acontecimientos. Al final, el dinamismo
del proceso político hizo que a partir de junio/julio de 1990 la cuestión

8 Ver: W. Süss, "Biianz einerGratwanderung- Diekurze Amlszeitdes Hans Modravf",Deutschland-
orctóv, N°6, 1991.

[182]



R. Kramer / De una diploma cia desaparecida. La ... 

de la unificaci6n deteIminara exclusivamente lapolitica exterior de la 
RDA. En e1 centro, estaban l~,negociaciones Z +4 sobre 13$ condiciones 
intemacionales de la unificaci6n, que condujeron a diferentes coI).venios 
(por ejemplo sobre la frontera con Polonia y sobre la cantidad de las 
fuerzas aImadas de Alemania). En este pro~so la cancilleria de l,a RFA 

tom6 la initiativa politica y se converti6 cada vez mas en el u.nico 
interlocutor relevante para los vecinos europeos. 

4.- Un caso ejempJar: La RDA y America Latina. 

En el siguiente capitulo se va a discutir la politica intemacional de la RDA 

en un caso muy concreto, el de America Latina, suministrando asi un 
ejemplo empirico para 10 que se ha presentado en general mas arriba. 9 

En principio se debe subrayar que, en la politica exterior de la RDA, 

America Latina jugaba un papel re1ativamente marginal en comparaci6n 
con otras regiones como Europa. Esto se puede deducir de fuentes 
documentales y las agendas semanales del BP, entre otras.lO Entonces, 
lpor que analizar estas relaciones y que senti do tiene? Por mi parte, 
considero quehay motivos legitim os. Primero, porque las exploraciones 
de la periferia pueden contribuir a la profundizaci6n de nuestros conoci
mientos sobre el centro. Ellema podrfa ser: del estudio de la periferia 
obtener nuevas e'll..-periencias sobre el centro y poder permitimos "ellujo 
del detall~"que, seglin Stendhal, es donde se hall an la verdad y el placer. 
Segundo, parece util para una futura historia de la politica intemacional 
de Alemania el que se incluyan tambien las relaciones de Alemania 
Oriental con America Latina. 

9 A~~q~e I~s documentos del ex-Ministerio de Asuntos Exieriores de la RDA se mantendnin durante 
30 aiios en archivos cerrados, los del PSUA y de las organizaciones de masas (excluyendo a los de 
losotros particjo~ integrantes de Bloque Nacional) estan abiertos en Berlin. Lo siguiente se basa en 
este 4rchivo de los Partidos y Organizaciones de fa RDA, especial mente en el Archivo Central del 
Partido. (En a1eiu,hi: StiflungArchiv der Parteien und MasserlOrganisationen der DDR im Bunde
sarqhiv; Zentrale. p,arteiarchiv, la abreviatura en las notas es segitn el nombramiento en aleman: 
SAPMO.) F~eron analizados los protocolos de las ses iones del Buro Politico, del Departamento de 
Relaciones Intemacionale~ del Secretariado del Comite Central (DRI) y los documentos del Buro 
Axen, miembro 'del BP y respartsabJe de relaciones intemacionales en los ultimos veillte ailos. 
[0 Entre 1949 y 1989 el BP se ocupo de temas latinoamericanos 346 veces. Por primera vez America 
Latina estuvo presente en la agenda cuando el BP acepto invitar a una delegaci6n parlamentaria de 
Uruguay en julio de '1956 (que al final no viaj6). La ultima vez que se hablo sobre un tema 
latinoamericano fue cuando el Ministro de Defensa inforrn6 sobre su visita a Nicaragua el 31 de 
octubre de 19&9. Eso significa que la cupula de pader de la RDA que discutia cada semana IS puntos 
en promedio, trat6 solamente un pequeno porcentaje de sus actividades en esta region. El 75% de 
su interes sobre America Latina se concentro en Cuba (153 veces), Nicaragua (56 veces) y Chile" 
(50 veces). 
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Sin embargo, no quisiera presentar un ensayo cronologico sobre 
estas re1aciones. Mas bien, y obligado por la fuerza de 1a Trinidad, voy 
a discutir tres aspectos: e1 papel estrategico y las relaciones politicas, el 
peso economico y 1a dimension ideologica. 

El papel estrategico y las relaciones politicas. 

En los conceptos estrategicos de los afios cincuenta la region latinoame
ricana casi no existia. En un irnportante documento sobre la politica 
exierior del ano 1957 no se encuentra ni siquiera la palabra America 
Latina. En otros documentos de estos aiios, como en un discurso del 
entonces Ministro del Exierior Lothar Bolz, se hacia referencia a los 
gmpos de origen aleman en los diferentes paises latinoamericanos, con 
el objetivo de darJes mas informacion sobre "la otra Alemania" .11 

Los paises latinoamericanos, por su parte, rechazaron oficialmente 
sostener relaciones diplomaticas con la RDA. Los principales motivos de 
esta actitud eran el poco interes en el senD de la dirigencia y la observan
cia de la Doctrina Hallstein de la Republica Federal. Esta posicion la 
manifesto, por ejemplo, el Presidente del Bundestag (Parlamento) de la 
RFA, Gerstenmeier, durante una visita al Brasil en la primavera del ano 
1960,cuando dijo: "Lamentablemente se romperian nuestras relaciones 
con el Brasil, si este pais estableciese relaciones diplomaticas con Ale
mania Oriental.,,12 Tambien elentonces Presidente del Brasil, Hania 
Quadros, subrayo esta presion en el caso de un proto colo bilateral, 
firmado durante una visita del embajador especial Dantas por Europa del 
Este, que al final no fue reconocido por el gobiemo. 13 Sin embargo, a 
pesar de esto existian contactos oficiales: "EI reconocimiento como 
Estado aleman legitimo", se expresaba el entonces Viceministro del 
Exterior, Georg Stibi, · '\no irnplica relaciones diplomaticas a nivel de 
embaj adores". El objetivo en cuanto a los paises latinoamericanos era en 
estos tiempos "el reconocimiento de hecho" .14 Para eso se aprovecharon 
varios canales, los mas importantes de los cuales fueron las misiones 

11 SAPMO, BArch.-ZP, Sign.-N°IV 2120/81. Esto cs interesante porque en los setenta y ochenta 
estos grupos casi no existlan para 18 poJitica de la RDA bacia America Latina. 
12Joumal do Comercio, Rio de Janeiro, 29 de marzo de 1960. 
130'Globo, 16 de marzo de 1962, citado porHeinz Drechsler, "Die politischen, wissenscharuich~n 
und kulturel1cn Beziehungen dec DDR zu den Undern Lateinamerikas", As/en, afn·ka. latelname~ 
rika, N°2, 1978, nota 17. 
14 SAPMO,BArch.-ZP, Sign.-N°IV 2120/49. Su personal tcnia pasaportcs diplomaticos, no pagaball 
impuestos, usaban un sella oficial con escudo y Ja misi6n podia transmitic y captar telegram as. 
curados. . 
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comerciales que se habian fundado en los afios cincuenta en el Cono Sqr. 
Estas misiones recibieron diferentes privilegiosdiplomaticos, como por 
ejemplo las del Brasil y Uruguay. Otro canal de contactos diplomiticos 
existia en las misiones latinoamericanas en Praga, Moscu y Ginebra. En 
estas ciudades se realizaron las primeras conversaciones sabre negoci.os 
comerciales bilaterales, como en el caso de Mexico en 196111962 en 
Ginebra. 

LaRevoluci6n Cubanaen 1959 signific6 tambienun punto de. viraje 
en las relaciones politicas 'de la RDA con America Latina. Cuba se 
transfonno en el pais latinoamericano mas importante para let politica de 
la RDA. Ademas, con esta revoluci6n comenzo a producirseun interes 
general por la regi6n. Despues de una visita del miembro .del BP, Pa1l1 
Verner a Cuba en el verano de 1960, el 13 de septiembre del niismo afio 
el Buro Politico aprobolli1a "Directiva sobre el desarrollo de, las relacio
nes con la Republica de Cuba" y decidi6 ademas establecer un Departa
mento para America de Sur en el Ministerio del' Exterior.15 Respe.ctoa 
esta directiva, se puede observar la discreci6n en'ctianto a las relac10nes 
diplomaticas oficia1es. El30 de agosto de 1960, Verneryahabia acorda-::. 
do las relaciones diplomaticas con el entonces Subsecretario del Minis
terio de Relaciones Exteriores de Cuba, Llompart.:Paraladiplomaciade 
la RDA eso fue una gran victoria, pero no se la celebro; Por el cantrario, 
en la directivamencionada se formulo que no se haria ninguna informa
cion publica sobre este hecho. Asi se respeto el deseo cubano de no 
ofrecer lID preteAio adicional para la politica norteamericana en contra 
de esta isla.16 

En el afio 1962, el entonces Ministro · del Exterior Georg Stibi 
inc1uyo a Brasil como pais de importancia especial para la RDA ademis 
de Cuba. Con este pais se pensaba firmar un convenio goroercial que 
inc1uia tambien privi1egios consulares. Tambien, bubo esperanza en 
relaci6n con Guayana en aquellos tiempos, debido a que el gobierno 
independiente de CheddiJagan en ese pais habia abierto determinadas 
oportunidades para establecer relaciones diplomaticas. Ademas, los pai
ses latinoamericanos que en la sesion de la OEA en Punta del Este no 
habian votado contra Cuba -<:omo Argentina, Ecuador, Bolivia, Chile, 
Mexico y Uruguay- fueron considerados como interlocutores posibles 
por la diplomacia de la RDA. Se planificaron misiones especiales para 
enu-egar cartas oficiales e invitaciones a diferentes presidentes y parla-

15SAPMO, BArch.-ZP, Sign.-WJIV 'lJ 2-724. 
16 SAPMO,BArch.-ZP, Sign.-N°J IV 'lJ2-724, Suplemento 3. 
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meI1tbs latirioamericanos. Tambien, se pensaba en un representarite 
especial para America Latina con sede en Brasil (igual que ya se habia 
establecido en el caso de Africa) y en contribuir a la formaci6n de un 
gran. nmnero de tecnicos y obreros calificados de America Latina en la 
RDAJ7 ''pero el golpe militar en Brasil en mario de 1964 detuvo estos 
planes . .81 resilltado politico de estas esperanzas fiustradas fue un viraje 
en el inteies politico de la dirigencia de la RDA bacia otras regiones, 
especialmente hacia Africa y la regi6n cirabe. 

En los alios sesenta, el interis politico de la RDArespecto a America 
Latina se conc{mtro preferentemente en Cuba. Sin embargo, las relacio
nes en aquel tlempo eran bastante diferentes alas de la "unidad fraternal" 
y la "cohesion ideologica" de los alios setenta y ochenta. Los conflictos 
politicos e ideologicos de este tiempo resultaron en primer lugar de las 
diferencias entre un sistema autoritario muy poco institucionalizado y un 
sistema totalitario poststalinista con una administracion fuertemente 
centralizada. EI creciente cisma en el movimiento comunista de los 
sesenta influyo tambien negativamente sobre el desarrollo de las relacio
nes bilaterales . A pesar de que existia la propagand~ de la solidaridad 
con Cuba, habia una posici6n muy reservada respecto a este pais en 
general y a Fidel Castro en particular en esos alios. En comunicados 
intemos se critic6a Castro par no introducir el sistema politico de las 
"democracias populares" como en Europa Oriental, sino "algo semejante 
ala democracia dirigida por Sukamo". Se preparo un listado de "minis
tros no confiables" y se lamentaba que "los metodos guerilleros" de Fidel 
Castro fueran imitados por otros dirigentes politicos l economicos pues, 
se decia, "al final habra un desorden completo."l Algunos de estos 
sentimientos y posiciones obviamente habian surgido en las converca
ciones bilaterales sobre asuntos comerciales. En una carta al Bur6 
Politico del 9 de noviembre de 1964, Castro Iament6 y rechazo "las 
opiniones negativas de los compalieros alemanes sobre funcionarios 
cubanos."19 

A final de ios alios sesenta las refaciones bilaterales entraron en una. 
fase muy critica, que tenia su origen en la divisi6n ideol6gica dentro del 
movimiento comunista. La dirigencia cubana, sobre todo Emesto "Che" 
Guevara, se oriento cada vez mas hacia China y se distancio de la Union 
Sovietica. Despues del arreglo entre los Estados Unidos y la Union 
Sovietica durante la crisis de octubre de 1962, el distanciamiento entre 

17 SAPMO, BArch.-ZP, Sign.-N°IV 7)2/49. 
18 SAPMO, BArch.-ZP, Sign.-WI IV '])202-367. 
191bid. 
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Cuba y la Unión Soviética creció. Cuba no participó en las consultas de
los "partidos hermanos" del bloque soviético. El comercio bilateral con
la Unión Soviética fue interpretado por los cubanos como desfavorable
para ellos mismos. Al mismo tiempo, Castro comenzó a ver a Europa
Occidental, "y también a Alemania Occidental",-.como aliados posibles.
"Se trata a expertos y periodistas de Alemania Occidental con toda cortesía "
Altos funcionarios cubanos hablaban internamente sobre un mejoramiento
de las relaciones con la República Federal.20 En esta situación, en enero de
1968 se criticó públicamente en la Tercera Sesión del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba una supuesta-ayuda de algunas misiones
socialistas en La Habana, como las de la Unión Soviética.y la RDA, a una
"fracción antícastrista". El informe contenía nombres de miembros de las
misiones y detalles sobre contactos con la "microfracciqn", de Aníbal
Escalante y Octavio Fernández. La RDA retiró enseguida a los. diplomáticos
y expertos nombrados. Los protocolos de la investigación en Berlín demues-
tran que se trató más de una acción de la Seguridad Cubana para cimentar
el cambio político estratégico de la Unión Soviética hacia China y liquidar
a los últimos críticos de la persona de Castro.

El desastre económico al final de los años sesenta, sobre todo la
frustrada "Zafra de los 10 Millones", llevaron a Castro a su primera crisis
de legitimitad. En esta situación difícil, Castro optó -después de ser desilu-
sionado por los chinos- otra vez por una nueva alianza con la Unión
Soviética y su bloque. Las nuevas señales fueron también recibidas en
Berlín. Por ejemplo, en unacartafechada en octubre de 1970, el BP agradeció
al Comité Central del Partido Comunista de Bulgaria las informaciones
sobre Cubay se añadía: "También nosotros pudimos constataren los últimos
tiempos un agradable mejoramiento de nuestras relaciones fraternales con
el PCC y el Gobierno de Cuba.1 Con excepción de las relaciones militares
se hablaba de "una verdadera reanimación" ,23

20 En informaciones internas sobre la situación en Cuba, el corresponsal de la agencia oficial de la
RDA habló de una desconfianza creciente frente a los expertos y consejeros soviéticos. Las
vejaciones contra expertos soviéticos se incrementaron. "Se escupe a los asesores soviéticos", se
puede leer en un informe. SAPMO, BArch.-ZP, Sign.-NTV A 2/2/285.

21 Es una "broma de la historia" que a finales de los años ochenta, los embajadores de las misiones
diplomáticas de la Unión Soviética y la RDA en La Habana fueron las mismas personas acusadas en
1968 de "conspiración con enemigos políticos" e "ingerencia en los asuntos internos" de Cuba,
22 SAPMO, BArch.-ZP, Sign.-NTV A 2/20/286.

Parece que en el aparato diplomático de la RDA no se sabia todavía de estos "cambios de punto de
vista". En sus informes los diplomáticos de Alemania Oriental en La Habana siguieron haciendo
análisis críticos. Pero el aparato del Partido en Berlín esperaba ya informaciones que subrayaran "lo
positivo", "los nuevos éxitos" y "lo común". Después de una critica interna de Hermann Axen,
responsable para los asuntos internacionales del Partido, los informes de La Habana fueron escritos
en un idioma "optimista y realsocialista" bien conocido.
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En los aiios siguierttes, el camcter y las fortnas de la vinculaci6n 
bilateral se desarrollaron de lamanera tipicaentre "paises herrnanos" del 
bloque so cialista: visitas oficiales de las direcciones de los partidos 
dominantes (Bonecker fue en 1974 a Cuba, Castro estuvo en 1977 en la 
RDA), Tratado de Amistad y Colaboraci6n (1980), coordinaci6n de los 
planes econ6micos y un intercambio extenso de delegaciones oficiales 
en todos niveles.24 Tambien en la "lucha ideci16gica contra Pekin II rein6 
entonces la armonia. Cuba particip6 en las conferencias intemas del 
bloque socialista sobre China (Interkit) y, en diciembre de 1978, se 
realiz6 la decima Interkit en La Habana .. Fidel Castro subray6 en esa 
oportunidad, en una recepci6n para los participantes, lila urgente necesi
dad de enfrentarse sobre todo can la politica antisocialista de los lideres 
de Pekin. 1125 

Esta concordancia ideol6gica con los dirigentes de la RDA continu6 
en los afios ochenta a traves del rechazo comlin ala politica de apertura 
y reforrna de Gorbachov. La I rectificaci6n" de Castr026 y "el socialismo 
con los colores de la RDA" de Honecker, erandos forrnas de la misma 
politica de distanciamiento de la Uni6n Sovietica y de impedir reforrnas 
intemas. En 1988 y 1989, el numero de delegaciones con miembros del 
BP del PSVA que visitaron a Cuba habra crecido enorrnemente, confir
mandose mutuamente la pureza ideo16gica. Honeeker recomend6 a sus 
miembros del BP la 1eetura del discurso de Castro e126 de julio de 1989, 
en el eual este eritieaba de nuevo a la Glasnost y la Perestroika, califi
candolo como importante. En septiembre de 1989, RaUl Castro subray6 
durante su ultima visita, de transito por Berlin, lila gran armonia ideo16-
gica",27 poco antes de que una parte de esta "alianza de agonia" desapa
reeiera para siempre. Si la Alemania unida en general asumi6 las 
responsabilidades intemacionalmente acordadas de laRDA, no 10 hizo en 
eI caso cubano?8 

24Un Indice mlly tipico para "Ia incorporacion" de Cuba al bloque socialista fue una decision intema 
sobre la nomenklatura del 19 de noviembre de 1974. Los criterios para la seleccion de cuadros y 
expertos, que se mandaron a Cuba, coincidian desde esta fccha con los que rigieron para el 
COMECON. Anterionnentc, Cuba era "ell:tranjero no-socialista" con criterios mas rigidos. SAPMO, 
BArch.-Z?, Sign.-WJ IV 2/2-1536. 
25 SAPMO, BArch.-ZP, Sign.-N·IV B/20/592. 
26Ver Raim~nd Kramer, "Der alte Mann und die Inse!. Kuba auf dem Wege zu eincm postsoziaJis
tischcn Caudillo-Regime", Berliner Debatte INITIAL, N"2I1993. 
27SAPMO,BArch.-ZP, Sign.-N·IV 2/2 035/41. 
28Ver Francisco Florentino, "Cuba y Ia politica alemana de ayuda al desarrollo tras la unificacion", 
Revista de Estudios Europeos, N"21-22, 1993. 
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A principios de los setenta empezó la "ola de -reconocimiento
diplomático" de la RDA. Con esta ola fueron establecidas también rela-
ciones oficiales con lamayoría de los países latinoamericanos. El primer
gobierno latinoamericano que buscó estas relaciones fue el de la Unidad
Popular de Chile y, en marzo de 1971, empezaron las primeras conver-
saciones bilaterales. El interés chileno se concentró en la cooperación
para la producción de cobre y en la industria química, mientras que la
diplomacia de la RDA esperaba apoyo chileno,para aumentar el nivel de
su presencia en América Latina y en las organizaciones internacionales
como la Organización Mundial de la Salud.29 Posteriormente se acordó
una serie de convenios comerciales entre ambos países, pero la realiza-
ción de lo acordado fue impedido por el golpe militar de septiembre de
1973. Entonces, el BP decidió "suspender las relaciones diplomáticas con
Chile",30 al tiempo que se aprobaban medidas para apoyar la resistencia
chilena. En los siguientes 15 años, la RDA acogería a miles de chilenos
exiliados y el Partido Socialista de Chile trasladaría su sede a Berlín. La
ayuda a los chilenos fue considerable y voluminosa y contaba con el
apoyo de la simpatía general de la población hacia Chile. Pero esta ayuda
también fue parte de las acciones propagandísticas del sistema. Así, con
la "solidaridad antifascista" se quisó demostrar que el antifascismo
constituía un pilar fundamental en la concepción de la dirigencia política.
Además, algunos miembros del BP habían tenido su propia experiencia
en el exilio debido al fascismo alemán. Al mismo tiempo, estos motivos
impidieron hacer un análisis realista del desarrollo chileno y practicar
una política en correspondencia con los intereses de la RDA.31 Desde
mediados de los años ochenta, el aparato del DRI empezó a discutir la
problemática chilena desde un nuevo enfoque, a pesar de lo cual no hubo
mayores modificaciones hasta comienzos de 1989. En marzo de 1989, el
BP aprobó un documento altamente secreto sobre "las medidas para
establecer contactos con Chile". Entre las medidas planificadas estaban
las siguientes: establecer una representación diplomática con derechos
consulares, el desarrollo de los contactos comerciales, cambiar las emi-

29 SAPMO, BArch.-ZP, Sign.-N°J IV 2/2-1333.
30SAPMO, BArch.-2P, Sign.-N°J IV 2/2-1469.
31 Es cierto que también los lazos personales de Honecker con el tema chileno debido a su yerno
chileno influyeron sobre la política hacia este país y llevaron en los años ochenta cada vez más a un
autobloqueo. Contrario a Chile, la dictadura militar de Argentina no fue jamas condenada ni se
permitió publicar algo sobre los crímenes de la guerra sucia. Evidentemente la política con respecto
a esta dictadura fue subordinada a ios intereses geostratégicos y económicos de la Unión Soviética.
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siones de Radio Berlin lntemacional, la emisora oficial de la RDA para 
el ehierior, hacia Chile y el restablecirniento de una sociedad de amistad 
RDA-Chile.32 

Relaciones comerciales. 

Despues del establecimiento de relaciones oficiales con la mayoria de 
los Estados latinoamericanos a principios de los afios setenta, la RDA 
concentro sus actividades en el terreno economico. Entonces, el interes 
de laRDA estaba determinado mas por motivos comerciales y fmancieros 
que por politicos 0 ideo16gicos. EI comercio bilateral habia empezado en 
los afios cincuenta con convenios bancarios y representaciones comer
ciales.33 El volumen total de este comercio entre la RDA y la regi6n era 
modesto y su estructura "c1asica" . En 1961, el comercio con la regi6n 
(excluyendo a Cuba) tuvo un volumen de 164 niillones de marcos 
alemanes. En contraste, el comercio de la RF A con America Latina se 
elevaba a 3 mil millones de marcos en el mismo periodo. 

Por otra parte, la estructura del comercio se parecia a la del inter
cambio tipico entre un pais industrializado y uno subdesarrollado. Al 
comerciar con America Latina, la RDA importaba materias primas y 
exportaba equipos y bienes manufacturados . Los productos mas impor
tados de esta region eran cafe (procedente de Brasil, Colombia, Peru y 
Nicaragua), forraje (Brasil y Argentina), cacao (Brasil), harina de pesca
do (Peru), bananas (Ecuadory Colombia), cueros (Argentina y Uruguay) 
y bauxita (Guayana). En los afios sesenta, la RDA pudo acordar algunos 
negocios mayores con el sector estatal en algunos paises y exportar gruas 
y locomotoras. Posteriormente, se export6 tambien maquinaria textil, 
molinos de arroz, tecnica medica y maquinas de herramienta. En los afios 
setenta creci6 la exportaci6n de productos quimicos, sobre todo fertili
zantes.34 

32SAPMO,BArch.-ZP, Sign.-WJ IV 212-3204. 
331954, convcnios bancarios con Uruguay y Argentina; 1955, conlrato con la Asociaci6n Colom
biana de Productores de Cafe; agencias comerciales de Montevideo y Buenos Aires (1962 cerrado); 
1956, agencias comerciales de Colombia y; 1958, de Rio de Janeiro; 1966, convenio comerc;al con 
Ecuador, 1967, agencia comercial de Mexico. Veasc Karl-Christian G6thner, Entwicklungstendenzen 
des AujJenhandels der DDR mil Latelnamerika in den vergangenen Jahren, (Rostock: 1990), p.l. 
34 Karl-Christian G6tbner, op.cit., p.7 y siguiente~. 
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Comercio de la RDA con America Latina 
(en millones DM) 

1958 1959 1960 
Brasil 51,6 36,8 101,4 

Argentina 14,5 14,8 18,8 

Uruguay 16,2 12,8 13,3 

Colombia 10,0 11,1 12,6 

Cuba 30,0 

Fuente: SAPMO, BArch.-ZP, Sign.-N'IV 2/20/49. 
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120 
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A partir de los afios ochenta, 1a diplomacia de la RDA se involucro 
cada vez mas en las relaciones comerciales. En un documento del. BP 
sobre lila orientacion conceptualpara el Ministerio de Asuntos EAierio
res ll

, la diplomacia recibi6 la tarea de contribuir mas activamente ala 
realizacion de una estrategia hacia los paises del entonces Tercer Mundo 
y America Latina. E1 objetivo era asegurar a largo plazo que estas 
regiones siguieran siendo abastecedor4~ de:waterias primas y mercado 
para las exportaciones. En esta concepcion, junto coil laJndia, Iran, 
Nigeria y Egipto, los siguientes paises latinoamericanos eran considera
dos de importanciaeco"uomica para la RDA: IIMeXico, Brasil, Argentina, 
Colombia yVenezuelall

.
35 En total, la participacion deesta region en el 

total del comercio exterior de la RDA fue insignificante, s610 2% entre 
1985 y 1989. Pero con respecto al comercio entre los paisessubdesarro
Hados, los de America Latina participaban con el 22,5% (1985) y el 
31,1 % (1989) respectivamente, un peso considerable en la exportacion 
hacia los paises subdesarrollados. Lo mismo se puede decir respecto a 
las importaciones (22% en 1985 y 34,2% en 1989).36 Hay que afiadir 
ademas que, en los afios ochenta, el comercio eAierior con los paises 
subdesarrollados y tambien con los paises del COMECON se habia redu
cido bastaJ1te frente al aumento del comercio con los paises industriali
zados de Europa Occidental. El general, el balance en el comercio 

35 SAPMO, BArch.-ZP, Sign.-N°J IV 2/2-1762. Que Mexico se encontrara eo la primera posicion 
se debi6 a la visita oficiaJ de Erich Honecker, la cual ya habia sido planificada En realidad :la' 
importancia econ6mica de Mexico fue mucho menor que la del Brasil. 
36 Anuario esladislico de la RDA, (Berlin: 1990). En este ultimo :UlUariO estadistico de la RDA se 
publicaron por primera vez las cifras sobre la exportaci6n e importaci6n con los diferenles paises. 

[ 191 ] 



E S T U D I O S I N T E R N A C I O N A L E S

exterior con América Latina se mantuvo oscilante en los años ochenta,
aunque dominó el saldo negativo. Sólo en 1989 se alcanzó un superávit
mediante restricciones muy duras.

Comercio exterior de la KDÁ con los países latinoamericanos
(en millones Valuta-Mark de la RDA)

Exportación

Argentina
Brasil
Colombia
Cuba
México
Nicaragua
Perú

Total

Importación

Argentina
Brasil
Colombia
Cuba
México
Nicaragua
Perú

1986
74,3

895,1

2.18,6

1.201,7
46,7

618,1
27,1

3.081,6

1986
171,9

1.848,3
798

1.138,5
6,9

136,1
92,3

1987 .
118,7
661,4
.126,8

1.373,7
46,3

410,4
9,9

2.747,2

1987
124,7

1.575,2
111,9

1.177,1
40,6

• 228,3 •
53,6

1988
101,6
614
181,2

1.360,2
60,7

355,6
21,6

2.694,9

1988
127,3

1.258,2
146,7

1.186,7
151,3
100,5
85,5

1989
49

709,9
146,9

1.444,2
107,4
376,3

7,9

2.842,5

1989
113,2
665,7
93,6

1.342,7
52,5
88,6

224,3

Total 4.192 3.311,4 . 3.056,2 2.580,6
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Balance del comercio exterior de la RDA con los países
latinoamericanos

Argentina
Brasil

Colombia
Cuba
México
Nicaragua
Perú

1986
-97,6

-953,2

-579,4

63,2
39,8

482
-65,2

1987
-6

-913,8

14,9
196,6

5,7 '
82,1

-43,7

1988
25,7

. -644,2

34,2
173,5
-90,6
255,1

-63,9

1989
-63,3
44,2

53,3
101,5
54,9

287,7
-216,4

Balance -1110,4 -564,2 -361,3 261,9

Fuente: Statistisches Jahrbuch derDDR, (Berlín: 1990).

La dimensión ideológica.

En la concepción estratégica de la dirección política de la RDA, América
Latina, como parte de los países subdesarrollados, era considerada como
uno de "aliados naturales y objetivos del socialismo real". En este
concepto, América Latina era campo del combate político global y la
región misma contribuyó al cambio de las fuerzas internacionales a favor
del bloque socialista. A principios de los años sesenta, el Viceministro
del Exterior, Georg Stibi, describió en el documento ya mencionado la
"explosiva situación" en la región, en la cual "la lucha nacional antiim-
perialista" conduciría a la "segunda independencia". "La relación tensa
entre el imperialismo yanqui y los pueblos latinoamericanos", "las con-
tradicciones sociales y la existencia de partidos comunistas o socialistas
relativamente fuertes", todo eso alimentaba la esperanza de alcanzar
soluciones revolucionarias inmediatas. Al mismo tiempo, en las mentes
del liderazgo político del PSUA, América Latina era siempre en primer
lugar "el continente revolucionario",37

En los años setenta, se realizó un debate sobre "el carácter del
capitalismo en América Latina" que condujo a un enfoque más diferen-

37 Ver, Manfred Uschner/Friedel Trappen, Lateínamerika, Schauplatz revolutlonSrer Kámpfe,
Siaatsverlag derDDR, (Berlín: 1975).

[193]



E S T U D I O S I N T E R N A C I O N A L E S

ciado de la región. La mayoría de los países latinoamericanos fueron
definidos como capitalistas, deduciendo de eso "relaciones de coexisten-
cia pacífica" como las practicadas con Estados industriales de Europa
Occidental. Aparte de estas relaciones, estaba la vinculación con los
"partidos hermanos", comunistas y socialistas las cuales se entendió
como algo independiente de las relaciones estatales.

En este sentido, sólo existían relaciones de carácter solidario anivel
estatal con Cuba y Nicaragua. En el caso de Cuba, la ayuda material se
vinculada estrechamente con las relaciones comerciales bilaterales. En
varias cartas de los años setenta, Castro pidió suministros adicionales
(sobre todo alimentos) y la continuación de los términos de intercambio
en el comercio bilateral, los cuales eran muy favorables en comparación
con los precios para los productos cubanos en el mercado mundial. En
1980, el BP decidió mantener estas relaciones y Castro habló en su
respuesta de "un modelo ejemplar para las relaciones entre países socia-
listas con niveles diferentes." A pesar de las condiciones concretas en
Cuba y de los crecientes problemas económicos en la RDA misma, se
continúo con una política de "gigantismo solidario". Cuba quiso tener "la
fábrica de cemento más grande del Caribe" y se la construyó; también
fue construida "la cervecería más grande del Caribe".

En los años ochenta, los economistas de la RDA intentaron estable-
cer proyectos de desarrollo más favorables para ambas partes, como la
producción de pulpa de bananas y de cobre. Pero el interés cubano por
proyectos grandes (por ejemplo, una segunda fábrica de cemento) con-
tinuó. Un aspecto nuevo en los años ochenta y de una cierta importancia
también para el futuro bilateral, fue la formación en la RDA de más de
30.000 cubanos como obreros calificados y técnicos. No obstante, al
mismo tiempo Cuba tenía grandes dificultades en cumplir sus deberes en
el comercio bilateral, por ejemplo en el suministro de cítricos, que tenía
una importancia considerable parala situación política interna de laRDA.
Pero Cuba representaba en primer lugar una cuestión política, vinculada
también con la lealtad hacia la Unión Soviética, y fue apoyada a pesar
de su desastrosa situación interna.

Cuando triunfó la Revolución en Nicaragua en el año 1979, la RDA
era ya un actor bien establecido en Europa, con actividades también
globales. La RDA entendía las relaciones con Nicaragua como un factor
en "la Segunda Guerra Fría" que había empezado a principios de los
ochenta. Al mismo tiempo no se quería "una segunda Cuba", y eso en un

xSA$UO,BArch.-ZP, Sign.-N°J IV 2/2-1834.
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doble sel,1tido. Practicando una politica de diaIogo en una "Europa 
congelada" de manera alguna era deseable una segunda crisis deoctu bre. 
Segundo, la direcci6n politica de la RDA sac6 tambien algunas lecciones 
econ6micas de la experiencia con Cuba. Una de elIas fue que la ayuda 
material deberia tener una mayor correspondencia con las condiciones 
particulares y con las necesidades bisicas del pais en cuesti6n. Este nuevo 
enfoque, que fue relacionado tambien con los debates intemacionales 
sobre el.subdesarrollo y la necesidad de medidasde apoyo, se reflej6 
concretamente en la.,construcci6n del Hospital Carlos Marx de Mana
gua39 y en la del Centro de Fonnaci6n de Jlnotepe. 

A pesar de una cierta racionalizaci6n en el pensarniento sobre 
America Latina, el subcontinente era siempre un punto de fuga para 
visiones e ideas revolucionarias. En este sentido, prolongaba una tradi
cion europe a que entendia y entiende hastahoy al "nuevo mundo" como 
refugio ultimo de visiones revolucionarias y de utopiasintelectuales. 
Esto fue valido en cierto.grado tanto para lo~ ~."viejos s.yiiores" del B? 
como tarnbien para muchosj 6venes e,intelectuales deIa.RDA. La relaci6n 
muy intima de Honecke,r: con PanieJ Ortega, se entiende mejor en este 
ambito. Afiches y retratos del Che y de Salvador Allende se podian 
encontrar en muchos estudios entre Rostock, Babelsberg y Dresde en los 
setentay la pnictica de la solidaridad no requeria de ordenanzas. Pero 
tarnbien en este terreno se pueden marcar los !imites de un socialismo 
administrativo, que rechaza principal mente la espontaneidad publiQa y 
que mas bien prefiere masas bien organizadas. En noviembre de 1960, 
el DR! del Comite Central preparo un movimiento de solidaridad con 
Cuba y laformaci6n de un Comire de Solidaridad. "Senientonces la tare a 
de este Comite, seglin nuestras instmcciones, continuar las acciones de 
solidaridad con Cuba",40 se decia en el documento preparatorio. El 
comite se fun do el 16 de enero de 1961. Sus miembros ,habian. sido 
seleccionados antes por el aparato mismo. En un Gomunicado interno se 
arregl6 adem is todo el tratamiento del- tema Cuba en la prensa. Cuando 
la problematica cubana se transfonno cada vez mas en un "asunto difuso" 
para la direcci6n politica y "la solidaridad de las masas" fue requerida en 

39 EI hospital "Carlos Marx" fue instalado en 1985 como un hospital ambulante. en uno de los banios 
mas pobres de la capital Managua. En 1989, se transfonn6 en un hospiUiI estacionario con 21 
edificios y garantiz6 el tratamiento medico general de aproximadamente 300.000 personas. En el 
"Carlos Marx" trabajaron, en el ailo 1990,22 medicos y 24enfenneras .de la RDAyel numerode 
personal de la RDA fue de unas 100 personas. Las !areas consistieron tambien .!In la educaci6n de 
medicos y la formaci6n de erlfemleras nicaraguenses. El suministro material del hospital procedi6 
en gran medida de la RDA. 
4oSAPMO, BArch.-ZP, Sign.-N"IV A 2/20/280. 
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otras regiones del mundo, el Comité de Solidaridad con Cuba fue disuelto
sin discusión alguna. Sobre la decisión del Secretariado del Comité
Central., un órgano del aparato, desde el 16 de diciembre de 1964 no se
hizo ninguna información pública. Algunos años, después los compa-
ñeros del aparato sudaron bastante debido a este "continente revolucio-
nario". En octubre de 1967, Che Guevara fracasó con su guerrilla en
Boliviá. Junto con él murió eri la1 selva boliviana Támara Bünke, una
joven mujer de la KDA. ¿Qué hacer ? Por un lado, hubiera sido útil usarla
como una mártir. Pero, ¿cómo podría explicarse en un país tan cerrado
que unajoven mujer, después de trabajar como intérprete de un visitante
extranjero -el Che Guevara-en Berlín, siguiera con él hacia Cuba (país
no socialista en la terminología oficial de estos años)? Y además, ella
habí a participado en acciones contradictorias con el dogma revoluciona-
rio oficial. El aparato ordenó guardar silencio. La madre de Támara
Bunke, que vivía en Berlín, quisó romper este silencio y escribió a
miembros del BP lamentando que, a diferencia de otros países, especial-
mente Cuba, no se informara mucho en laRDA sobre su hija. Después de
que la madre había entregado un material de 30 páginas sobre la vida de
Támara, el aparato del Comité Central comenzó un intenso intercambio
de correspondencia sobre el modo de actuar a continuación. El tono
fundamental de esta correspondencia era "retardar". Finalmente, un
funcionario responsable escribió como postdata en los documentos sobre
este asunto: "guardar bien bajo llave!".42

5.- Un balance provisional. '••

LaRDA fue un pequeño Estado alemán, artificialmente creado como una
de las concecuencias resultantes de la Segunda Guerra Mundial y de la
inminente Guerra Fría. En muy alto grado, su creación fue determinada
por una potencia extranjera, la Unión Soviética, y gozó de una soberanía
muy limitada hasta su fin en 1989. Además, laRDA fue confrontada tanto
con los derechos de reservas de los aliados de la coalición anti-Fíitler
como con el no reconocimiento jurídico por parte de laRFA. Durante los
primeros veinte años, el romponimiento del bloqueo diplomático cons-
tituyó el centro de su política internacional. Sin embargo, no fue sino
hasta los años setenta que la RDA pudo romper el aislamiento intemacio-

42SA?MO,Arch.-ZP, Sign.-N°rV 2/20/285.
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nal y establecer una arnplia red diplomatica en el mundo. En este 
contexto, las relaciones con America Latina tuvieron fambien una ciecta 
importancia. Su desarrollo desde la semioficialidad hasta una eierta 
normalidad tuvo obviamente sus pecularidades regionales, pero tambien 
reflejo tendencias generales de la politica exterior de laRDA. En realidad, 
no se puede hablar de una politica coherente del Estado aleman oriental 
hacia esta region. 

Dos etapas son cla.r;amente distinguibles : la primera, desde la mitad 
de los alios cincuentahasta principios de los setenta, en que laRDA trato 
de adherirse al juego intemacional a traves de contactos multiples con 
America Latina. La segunda etapa duro desde 1972/73 hasta el fin en 
1990, periodo en el que la RDA concentro sus activitades en la conso
lidacion e intensificacion de las relaciones oficiales. Dentro de este 
panorama, Cuba tuvo una importancia primordial en la politica hacia 
America Latina, como aliado politico del bloque socialista y miembro 
del COMECON. No obstante, los intentos de aprovechar la region para 
los propios intereses economicos fracasaron . Por otra parte, igual que la 
politica intemacional de los paises socialistas en general, la ideologia 
juga tambien un papel iroportante en la politica hacia America Latina. 
Este enfoque, junto con una ambicion global, condujo a un sobredimen
sionamiento de la politica eA1erior. Sin embargo, a partir de los alios 
ochenta, el decreciente fundamento materiallimitaba la ampliacionde 
las relaciones con la mayoria de los Estados latinoamericanos. Por la 
propia debilidad economica y por la inmovilidad del sistema politico se 
fue reduciendo cada vezmas lacapacidad de cooperarintemacionalmen
teo Finalmente, a fines de los ochenta, la adhesion a un proyecto politico 
represivo refractario ala reforma e incapaz de desarrollarse condujo ala 
RDA a la agonia intema y al aislamiento intemacional. 
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