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1.EL MUNDO ENTRE 1914 Y 1939 

El período comprendido entre 1914 y 1939 se caracteriza por importantes conflictos y 
cambios mundiales, como los siguientes: 

- La Primera Guerra Mundial (1914-1918) causó graves pérdidas humanas y 
económicas. 

- El triunfo de la revolución bolchevique en Rusia (1917) creó un sistema político, 
económico y social distinto del capitalista. 

- Los regímenes políticos autoritarios accedieron al poder en algunos países, como 
Italia (1922) y Alemania (1933), y desarrollaron una política exterior agresiva, que 
desembocó en el estallido de la Segunda Guerra Mundial (1939). 

- La crisis económica de 1929, que afectó al mundo capitalista, provocó un aumento 
del paro y del malestar social. 

- La cultura y el arte reflejaron esta situación: la literatura se hizo eco de la crisis 
de valores y del pesimismo reinante, y en el arte surgieron nuevas vanguardias. 

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918) 

La Primera Guerra Mundial fue provocada por varias causas, como las siguientes: 

- Los conflictos territoriales entre los países. 

- Las rivalidades económicas de Alemania con Gran Bretaña y Francia. 

- La carrera de armamentos duran  dio lugar a la formación de 
dos alianzas militares: la Triple Alianza (Alemania, Austria-Hungría e Italia) y la Triple 
Entente (Francia, Rusia y Gran Bretaña). 

- La causa inmediata fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero 
de la corona de Austria-Hungría. Esta, en respuesta, declaró la guerra a Serbia, 
entrando en funcionamiento el sistema de alianzas y dando lugar a un conflicto 

  

Los países contendientes se agruparon en dos bloques: los denominados imperios 
centrales (Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y el imperio turco); y los aliados o 
Entente (entre ellos Francia, Rusia, Gran Bretaña, Serbia y, desde 1917, Estados 
Unidos). Italia optó primero por la neutralidad, pero en 1915 intervino en el bando de 
la Entente. 
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Las características de la guerra la hicieron diferente de conflictos anteriores: 

- Alcanzó una gran extensión territorial y se desarrolló en varios campos de 
operaciones. 

- Empleó nuevas armas, como ametralladoras, submarinos, aviones, guerra 
psicológica mediante la propaganda, etc. 

- Impulsó cambios económicos y sociales, pues la economía de los países 
beligerantes se volcó en la producción de material bélico, y la mujer se incorporó 
masivamente al mundo del trabajo en sustitución de los varones combatientes. 

Las etapas de la guerra fueron varias: 

- La guerra de movimientos (1914): Alemania lanzó un gran ataque sobre Francia, 
pero fracasó por la resistencia francesa y por el ataque ruso en el este. 

- La guerra de trincheras (1915-1916): ante la falta de una victoria decisiva, los 
frentes se convirtieron en líneas de trincheras excavadas en el terreno, desde las que 
se lanzaron numerosas ofensivas de desgaste que causaron muchas bajas. 

- Los cambios de 1917: tras el triunfo de la revolución comunista, Rusia se retiró de 
la guerra, aunque este revés de la Entente fue compensado con la entrada de Estados 
Unidos en el conflicto. 

- Derrota de los imperios centrales (1918): la ofensiva de los aliados en todos los 
frentes provocó la rendición de los imperios centrales y la firma de un armisticio el 11 
de noviembre de 1918. 

LOS TRATADOS DE PAZ Y LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA 

Los países vencedores se reunieron en la Conferencia de paz de París, firmándose 
cinco tratados con los vencidos en los que se diseñó un nuevo mapa de Europa. 
Además, se creó la Sociedad de Naciones, a iniciativa del presidente de Estados 
Unidos, Wilson, para garantizar la paz en el futuro. 

El Tratado de Versalles, firmado con Alemania, responsabilizó a este país de la guerra: 
se le impuso el pago de indemnizaciones, la reducción de su ejército, la devolución a 
Francia de Alsacia y Lorena y la pérdida de sus colonias. Por ello, Alemania se sintió 
humillada y deseosa de revancha. 

Surgió un nuevo mapa de Europa debido a: 

- nacimiento de nuevos estados a partir de los imperios alemán, austro-húngaro y 
ruso, como Polonia, Austria, Hungría, Yugoslavia, Checoslovaquia, Finlandia, Estonia, 
Letonia y Lituania. 
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- las cesiones territoriales: Alemania cedió Alsacia y Lorena a Francia; Austria-
Hungría cedió Istria y Trento a Italia; y el imperio turco quedó reducido a Turquía al 
ceder sus posesiones balcánicas a Grecia y Rumanía, y sus posesiones en 
Mesopotamia, Palestina y Siria, a Gran Bretaña y Francia. 

Las consecuencias de la guerra fueron variadas: 

- En el plano político, desaparecieron los imperios tradicionales, se generalizó el 
sufragio universal, y muchos países concedieron el voto a las mujeres. 

- En el plano internacional, Europa perdió la hegemonía, sustituida por el predominio 
de Estados Unidos. 

- En el plano económico, la guerra causó graves pérdidas materiales y dejó a Europa 
endeudada con Estados Unidos. 

- En el plano demográfico, causó más de 9 millones de muertos, especialmente 
varones jóvenes. 

- En el plano social, se agudizaron los contrastes entre las clases trabajadoras y las 
clases medias, empobrecidas por el conflicto, y una minoría enriquecida por los 
negocios bélicos. Por otra parte, la guerra favoreció el trabajo de la mujer fuera del 
hogar para cubrir los puestos vacantes dejados por los hombres. 

- En el plano ideológico, favoreció el pacifismo y el antimilitarismo, pero también 
fomentó el resentimiento y el deseo de revancha de los vencidos, especialmente de 
Alemania. 
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LA REVOLUCIÓN RUSA DE 1917 Y EL NACIMIENTO DE LA URSS 

En 1917 se produjo en Rusia una revolución que derrocó al zar (emperador) Nicolás 
II y estableció un estado socialista denominado Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS). 

Las causas de la revolución fueron: 

- la oposición de los partidos burgueses y de los partidos marxistas al gobierno 
autocrático de los zares. 

- el sufrimiento popular en la Primera Guerra Mundial. 

- el gran contraste entre la riqueza de la minoría rica y la miseria del campesinado y 
del proletariado. 

Las fases de la revolución fueron dos: 

- La revolución burguesa de febrero de 1917 derrocó al zar Nicolás II e implantó una 
república liberal. Pero su decisión de continuar la guerra y la lentitud de las reformas 
provocaron su caída. 

- La revolución bolchevique en octubre de 1917, organizada por los bolcheviques 
(marxistas radicales), llevó a estos al poder. Su líder, Lenin, firmó la paz con Alemania 
y ordenó el traspaso de los latifundios al campesinado, el control de las fábricas por 
los trabajadores y la nacionalización de la banca y los transportes. 

Las medidas adoptadas por Lenin desencadenaron la guerra civil (1918-1921) entre 
los bolcheviques y los contrarrevolucionarios, que terminó con la victoria de los 
primeros y el afianzamiento de la revolución. 

La consolidación de la revolución y el nacimiento de la URSS se llevó a cabo 
durante el gobierno de Lenin y el de Stalin. 

- Bajo el gobierno de Lenin (1921-1924) se creó una nueva organización política y 
económica, la URSS (1922), integrada por Rusia y otras repúblicas, cuya dirección 
recaía en el Partido Comunista, el único legal. Desde 1921 se adoptó la Nueva Política 
Económica (NEP), que ante la situación de crisis combinó elementos capitalistas y 
comunistas: permitió al campesinado vender libremente parte de su producción, pero 
mantuvo la nacionalización de bancos e industrias. 

- Bajo el gobierno de Stalin (1927-1953) se inició una nueva etapa caracterizada por 
los siguientes rasgos: 

- Estableció un sistema político totalitario en el que el Partido Comunista ejerció 
una dictadura caracterizada por la represión. 
- Implantó una economía planificada a través de planes quinquenales, que 
colectivizó la tierra, desarrolló la industria y convirtió a la URSS en una gran potencia 
económica y militar. 
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LA ECONOMÍA EN EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS 

Presenta dos etapas: una de prosperidad, los felices años veinte, y otra de crisis, la 
Gran Depresión. 

Los felices años veinte, entre 1924 y 1929, se basaron en: 

- El desarrollo de la industria, debido a la producción en masa de artículos de 
consumo. 

- El incremento del consumo gracias a la publicidad, la venta a plazos y los créditos 
bancarios. 

- Las inversiones en bolsa, como forma rápida de conseguir dinero. 

La crisis económica de 1929, o Gran Depresión, estuvo provocada por el exceso de 
la producción y por la sobrevaloración del precio de las acciones en la Bolsa. 

Esto provocó una situación de desconfianza, que dio lugar, en octubre de 1929, a una 
caída en el precio de las acciones en la bolsa de Nueva York. 

La crisis de la bolsa provocó una depresión económica general: arruinó a millones 
de personas, que perdieron sus ahorros; a los bancos, que habían invertido en comprar 
acciones o en conceder créditos; a las industrias y a los agricultores, que no pudieron 
disponer de los créditos bancarios y redujeron sus ventas; y al comercio exterior, que 
se paralizó porque los países adoptaron medidas proteccionistas. 

Desde Estados Unidos, la crisis se extendió al resto del mundo. En Europa, al 
retirarse los capitales estadounidenses, muchos bancos se hundieron, y con ellos 
numerosos industriales y agricultores. 

Los países asiáticos y latinoamericanos se vieron también afectados por el descenso de 
la demanda y por el proteccionismo comercial. 

Las consecuencias de la crisis 

- En el terreno demográfico, se detuvieron el crecimiento de la población y la 
migración transoceánica, al limitarla los países receptores para reducir el paro. 

- En el terreno económico decreció la producción agraria e industrial y el comercio 
exterior. 

- En el terreno social, creció el paro y el rechazo al sistema capitalista. 

- En el terreno político, la crisis favoreció el desprestigio de la democracia, ganando 
protagonismo otras ideologías como el totalitarismo y el comunismo. Además, la crisis 
agudizó las rivalidades entre los países. 
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La búsqueda de soluciones 

Algunos estados promovieron la autarquía o autosuficiencia económica, pero la 
mayoría adoptó las ideas propuestas por J. M. Keynes, que defendía la creación de 
empresas estatales y la intervención del Estado en la economía para impulsar la 
inversión, el empleo y el consumo. 

En Estados Unidos, el presidente Roosevelt puso en marcha en 1933 el New Deal, un 
programa de recuperación económica basado en las obras públicas y en las ayudas a 
los parados y a las empresas. 

EL ASCENSO DE LOS SISTEMAS POLÍTICOS TOTALITARIOS 

En el período de entreguerras, muchos estados del centro y del sur de Europa 
adoptaron regímenes autoritarios. Los principales fueron el fascismo italiano de 
Benito Mussolini, y el nazismo alemán de Adolf Hitler. Ello se debió a causas como 
las siguientes: 

- la crisis económica, de la que se culpó a los gobiernos liberales. 

- el enfrentamiento social entre grupos revolucionarios y anticomunistas. 

- el descontento con los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial, pues Alemania 
se sentía humillada, e Italia consideraba que había recibido pocas compensaciones. 

Las principales características de los regímenes totalitarios son: 

- La implantación de un sistema político totalitario: el Estado concentra todo el 
poder, lo ejerce a través de un líder considerado infalible, no permite libertades ya que 
sólo existe un partido, y reprime cualquier oposición. 

- El control por el Estado de la economía y de la sociedad: el Estado dirige la 
economía y controla la sociedad mediante la propaganda, la censura de los medios de 
comunicación y la educación. 

- El ultranacionalismo: se exalta la grandeza de la propia nación y se realizan 
reclamaciones territoriales. 

- El militarismo: se defienden la fuerza y la guerra como instrumentos de poder, 
prestigio y progreso de los pueblos. 

El fascismo italiano 

Surgió en torno a Benito Mussolini, que en 1919 fundó una organización paramilitar 
denominada los Fascios Italianos  la Marcha 
sobre Roma (1922) consiguió que el rey le encargase la formación de un gobierno. 
Alcanzado el poder, se proclamó Duce (guía, conductor), implantó una dictadura y 
reprimió toda oposición. 
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El nazismo alemán 

Surgió en torno al Partido Nacionalsocialista o partido nazi, dirigido por el Führer 
Adolf Hitler. En 1933, tras vencer en las elecciones, fue nombrado canciller (jefe de 
gobierno). Una vez en el poder, puso fin al régimen republicano, proclamó el III Reich 
alemán (imperio), persiguió a los judíos e implantó una férrea dictadura y una política 
agresiva basada en el rechazo al Tratado de Versalles. 

 

LA CULTURA Y EL ARTE EN EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS 

La cultura se caracterizó por: 

- el progreso de la ciencia con la teoría de la relatividad de Albert Einstein, la física 
cuántica de M. Planck y las teorías psicológicas de Sigmund Freud. 

- en literatura se dieron dos corrientes: una pesimista, representada por O. Spengler, 
y otra pacifista, representada por E. Hemingway, autor de Adiós a las armas. 

- el desarrollo del cine con la introducción de películas sonoras y en color. 

El arte se caracterizó por la aparición de nuevas vanguardias: 

- En arquitectura se impuso el racionalismo o funcionalismo, que realizó edificios 
de formas simples y gran desnudez decorativa. Entre sus representantes se 
encuentran Le Corbusier y la Escuela de diseño de la Bauhaus. 

- En la escultura se utilizaron nuevos materiales, como el hierro, y se introdujo el 
movimiento real en las obras, con las esculturas de Alexander Calder. 

- En pintura se desarrollaron varias tendencias: 

- el dadaísmo, que reivindicó la destrucción del arte y lo absurdo, destacando Marcel 
Duchamp, autor de obras realizadas con objetos cotidianos. 

- el surrealismo, que se inspiró en el inconsciente y en el mundo de los sueños, 
sobresalen René Magritte y Marc Chagall. 

- la abstracción, que prescinde de cualquier referencia al mundo real, representado 
por W. Kandinsky y P. Mondrian. 
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2.EL PANORAMA INTERNACIONAL ENTRE 1939 Y 1991 

El período entre 1939 y 1991 se caracteriza por varios hechos trascendentales como 
los siguientes: 

- La Segunda Guerra Mundial (1939-1945), que provocó la desaparición de los 
fascismos y dio origen a un mundo dividido entre países capitalistas y comunistas. 

- La división del mundo en dos bloques: el capitalista, liderado por Estados Unidos, 
y el comunista, liderado por la Unión Soviética. Las relaciones entre ambos se 
caracterizaron por una gran tensión, denominada Guerra Fría (1947-1991), hasta la 
caída del bloque comunista en la década de 1990. 

- La descolonización, realizada principalmente entre 1945 y 1965, supuso la 
independencia de las antiguas colonias, especialmente las de Asia y África. Los nuevos 
países, pobres y atrasados, constituyeron el llamado Tercer Mundo, caracterizado por 
la inestabilidad política y el subdesarrollo económico. 

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 

Las causas, contendientes y características de la guerra 

La causa principal fue la política agresiva de los estados totalitarios: Japón invadió 
Manchuria, Italia se anexionó Abisinia y Albania; y Alemania se anexionó Austria, la 
región checa de los Sudetes y casi toda Checoslovaquia. Cuando invadió Polonia en 
1939, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra. 

Los contendientes constituyeron dos bloques: los aliados, principalmente Gran 
Bretaña, Estados Unidos, la URSS y Francia; y las denominadas potencias del Eje, 
principalmente Alemania, Italia y Japón. 

La guerra se caracterizó por: 

- su gran extensión, pues afectó a unos 60 países y a 800 millones de personas. 

- su gran crueldad, pues supuso bombardeos masivos, deportaciones, torturas y 
genocidios practicados no solo con los combatientes sino también con la población 
civil. 

El desarrollo de la guerra tuvo lugar en dos etapas: 

- Las victorias de las potencias del Eje (1939-1942): Alemania desarrolló una 
guerra relámpago  masivos por sorpresa, ocupando casi toda 

Europa occidental. Japón destruyó en 1941 la flota estadounidense y ocupó buena 
parte del Extremo Oriente y del Pacífico. 
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- La derrota de las potencias del Eje (1942-1945): Japón retrocedió ante Estados 
Unidos en el Pacífico, y Alemania ante los británicos en el norte de África, y ante los 
rusos en Europa oriental. A partir de 1944, los aliados penetraron en Alemania por el 
oeste, mientras el ejército soviético llegaba desde el este a Berlín, provocando la 
rendición de Alemania (mayo de 1945). Japón continuó luchando hasta que el 
bombardeo atómico por Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki (agosto de 1945) 
provocó su rendición. 

Las conferencias de paz 

La organización de la paz y el nuevo orden internacional se planificó en varias 
conferencias, como las siguientes: 

- En las conferencias de Yalta y de San Francisco se creó la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). Sus objetivos eran mantener la paz internacional, fomentar 
la cooperación internacional y asegurar el respeto a los derechos humanos 
fundamentales. 

- En la Conferencia de Potsdam se acordó la división de Alemania y de Berlín en 
cuatro zonas de ocupación: estadounidense, británica, francesa y soviética. 

Finalizada la guerra la URSS amplió sus fronteras, Polonia amplió sus territorios a 
costa de Alemania, que fue dividida en zonas de ocupación, Italia y Japón quedaron 
ocupados y perdieron sus colonias. Y Europa oriental quedó ocupada por los rusos. 

Las consecuencias de la guerra  

En el plano político la guerra provocó la caída de los regímenes totalitarios y la 
revitalización de los sistemas democráticos. Además, un tribunal internacional juzgó 
en Nuremberg a los dirigentes nazis por crímenes contra la humanidad. 

En el plano internacional Europa perdió su hegemonía mundial, sustituida por el 
liderazgo de las superpotencias vencedoras: Estados Unidos y la URSS. 

En el plano económico provocó enormes destrucciones de campos, industrias, 
infraestructuras y ciudades. 

En el plano demográfico causó 55 millones de muertos, millones de heridos y 
mutilados. Especialmente afectados resultaron Rusia, Alemania y Polonia, así como la 
población judía y gitana, asesinada por los nazis en campos de exterminio. 

En el plano social, la crueldad de la guerra, los genocidios cometidos y el inicio de la 
amenaza nuclear causaron una profunda huella en la sociedad. 
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LA DIVISIÓN DEL MUNDO EN BLOQUES (1946-1947) 

La formación de los bloques 

Las dos superpotencias vencedoras, Estados Unidos y la URSS, poseían sistemas 
políticos, sociales y económicos distintos, por lo que los enfrentamientos entre ellas 
dividieron el mundo en dos bloques antagónicos. 

Al finalizar la guerra, cada superpotencia buscó aliados: Estados Unidos obligó a 
expulsar a los comunistas de los gobiernos formados en muchos países de Europa 
occidental, y la URSS propició el acceso al poder de partidos comunistas en la Europa 
central y oriental. 

Esto provocó la división de Europa en dos áreas: la occidental, bajo influencia 
estadounidense, y la oriental, bajo influencia soviética. 

El inicio de la ruptura 

Se produjo en 1947 cuando el presidente estadounidense Truman proclamó la 
 rusos, y decidió oponerse a la extensión del 

comunismo. Para ello aumentó sus bases militares en Europa y ofreció el Plan 
Marshall, un programa de ayuda para la reconstrucción europea. La URSS denunció 
el imperialismo estadounidense sobre Europa occidental, y ofreció ayuda a los países 
que no quisieran someterse a él. 

Se consumó así la división en dos bloques, el capitalista, liderado por Estados Unidos, 
y el comunista, liderado por la URSS. 

LA GUERRA FRÍA (1947-1991) 

Las características de la Guerra Fría 

Guerra Fría  de tensión militar, ideológica y diplomática 
existente entre los dos bloques. Dicho enfrentamiento no llegó a un enfrentamiento 
armado entre ellos debido al riesgo de destrucción nuclear del planeta, por lo que cada 
bloque trató de imponer su superioridad a través de: 

- instrumentos de cooperación económica: el Plan Marshall, iniciado por Estados 
Unidos para reconstruir Europa, y el COMECON o CAME (Consejo de Ayuda Mutua 
Económica) en Europa oriental, creado por la URSS. 

- alianzas militares, como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN, 
1949), liderada por Estados Unidos, y el Pacto de Varsovia (1955), liderado por la 
URSS. 

- creación de un gran arsenal militar que amenazara al enemigo con la destrucción 
total. El equilibrio en el armamento entre los bloq  del 

 un enfrentamiento militar directo entre ambos. 
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Las etapas de la Guerra Fría 

A lo largo de la Guerra Fría se distinguen las siguientes etapas: máxima tensión (1947-
1956), coexistencia pacífica (1956-1977), recrudecimiento (1977-1985), y final de la 
Guerra Fría (1985-1991). 

1.- Máxima tensión (1947-1956): los principales enfrentamientos fueron: 

- el bloqueo ruso de Berlín (1948-1949) por la decisión de los aliados occidentales de 
unificar sus zonas de ocupación. Como consecuencia, Alemania se dividió en dos 
estados: la República Federal, integrada en el bloque occidental, y la República 
Democrática, integrada en el soviético. 

- la guerra de Corea (1950-1953) al invadir el norte, con ayuda de la URSS y de la 
China comunista, la zona sur, lo que motivó la intervención de Estados Unidos. 

2.- La coexistencia pacífica (1956-1977): se caracterizó por la búsqueda de fórmulas 
de entendimiento, aunque se produjeron conflictos como los siguientes: 

- levantamiento del muro de Berlín (1961), por el gobierno de Berlín oriental para evitar 
la huida de población a la zona occidental. 

- la crisis de los misiles en Cuba (1962), al decidir los rusos instalar bases de misiles 
en la isla, lo que motivó el bloqueo de Estados Unidos. 

- la guerra de Vietnam (1963-1975) al apoyar el gobierno comunista de Vietnam del 
norte la guerrilla comunista que actuaba en Vietnam del sur. 

La tensión generada por estos conflictos favoreció un mayor entendimiento entre los 
bloques, favorecida por: 

- la aparición de movimientos de protesta contra la guerra de Vietnam en el bloque 
occidental, y los levantamientos ocurridos en Hungría y Checoslovaquia, aplastados 
por la URSS. 

- La formación de un grupo de Países no Alineados, integrados principalmente por los 
nuevos estados surgidos de la descolonización, que no se integró en ningún bloque. 
Los resultados de la política de distensión fueron las conversaciones para limitar el 
armamento atómico y la retirada norteamericana de Vietnam. 

3.- El recrudecimiento de la Guerra Fría (1977-1985): se reflejó en diversas 
actuaciones de las potencias: 

- la Unión Soviética incrementó su armamento, invadió Afganistán (1979) para 
establecer un gobierno prosoviético y aumentó su intervención en los países del Tercer 
Mundo. 

- Estados Unidos apoyó a las dictaduras anticomunistas en América Latina, colaboró 
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a derrocar gobiernos marxistas, y emprendió un nuevo programa defensivo, conocido 
 (1983), consistente en crear un escudo espacial con 

capacidad para destruir en el espacio cualquier misil nuclear. 

4.- El final de la Guerra Fría (1985-1991): el presidente soviético Mijail Gorbachov 
inició reformas internas, declaró el desarme unilateral soviético, se retiró de Afganistán 
y reconoció a los países de Europa del este la libertad de elegir su propio destino. 
Como resultado se firmaron acuerdos con Estados Unidos para reducir el armamento, 
y los movimientos reformistas en los países de Europa del este acabaron con los 
gobiernos comunistas. También desapareció el muro de Berlín y se unificaron las dos 
Alemanias (1990). Incluso desapareció la URSS (1991), que se dividió en quince 
repúblicas independientes, desapareciendo así el bloque comunista y la Guerra Fría. 

LA DESCOLONIZACIÓN 

Fue el proceso de eliminación de los imperios coloniales y el acceso a la independencia 
de las antiguas colonias. Tuvo lugar, principalmente, entre 1945 y 1965 y afectó a más 
de 750 millones de personas. 

Las causas fueron diversas: 

- El impacto de la Segunda Guerra Mundial, que contribuyó a que las colonias tomaran 
conciencia de su importancia, al desprestigio de las potencias coloniales, y a la pérdida 
de la hegemonía mundial de Europa. 

- El surgimiento en las colonias de movimientos nacionalistas que se oponían a la 
dominación extranjera, dirigidos por líderes como Gandhi en la India, Ho Chi Ming en 
Indochina o Sukarno en Indonesia. 

- El apoyo internacional procedente de los grupos intelectuales, las iglesias cristianas, 
de la ONU, que defendía el derecho a la autodeterminación de los pueblos, y de las dos 
superpotencias mundiales, que trataban incrementar sus respectivas áreas de 
influencia. 

Las características del proceso de descolonización fueron las siguientes: 

- En unos casos se realizó mediante enfrentamientos violentos con las antiguas 
metrópolis, y en otros mediante acuerdos pacíficos. 

- Se inició en Asia y tras el impulso dado por la Conferencia de Bandung se generalizó 
en África. 

La descolonización de Asia y Oriente Próximo 

- En Asia fue pacífica en Filipinas, a la que Estados Unidos reconoció la independencia 
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(1946), y en la India británica (1947), que se dividió en los estados de India y Pakistán. 
Mediante la guerra ocurrió en la Indochina francesa, donde surgieron los estados de 
Vietnam, Laos y Camboya, y en Indonesia, que se independizó de Holanda. 

- En Oriente Próximo se independizaron Siria, Líbano, Jordania, Irak y otros países 
árabes. Además, en Palestina los judíos proclamaron el estado de Israel (1948), lo que 
originó un grave problema con los palestinos y los países árabes vecinos, que 
desembocaron en varias guerras, y en la ocupación por Israel de más territorios. 

- La Conferencia de Bandung (Indonesia, 1955): de ella surgió el Movimiento de Países 
no Alineados y se aprobaron la condena del colonialismo, la solidaridad con los pueblos 
que luchaban por su independencia, la soberanía y la igualdad de todas las naciones, 
y la necesidad de crear planes de ayuda para el desarrollo de los países afroasiáticos. 

La descolonización de África 

El proceso descolonizador fue más tardío y se realizó en dos oleadas: 

- En la primera, lograron su independencia las colonias del norte del continente: Libia, 
Túnez, Marruecos y Argelia. 

- En la segunda, iniciada en 1960, la descolonización se extendió al África 
subsahariana (Ghana, Nigeria, ) en general de forma pacífica. Las colonias 
portuguesas de Santo Tomé y Príncipe, Guinea-Bissau, Angola y Mozambique fueron 
las últimas en independizarse (1975). 

Los problemas de los nuevos países 

Los nuevos países surgidos de la descolonización se enfrentaron a graves problemas, 
entre los que destacan os siguientes: 

- en el plano político, el trazado arbitrario de muchas fronteras generó enfrentamientos 
y guerras civiles que favorecieron la imposición de dictaduras militares. 

- en el plano económico, muchos países siguieron manteniendo su dependencia 
económica respecto a su antigua metrópoli, reflejada en una elevada deuda externa. 

- en el plano social, el fuerte crecimiento demográfico y la mala situación económico 
provocó problemas como el hambre, la desnutrición o el analfabetismo. 
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3.EL MUNDO ACTUAL. EL NUEVO ORDEN MUNDIAL 
 

El modelo soviético constituyó a la larga un gran fracaso económico lo que finalmente 
llevó a la caída del comunismo en  
disolución de la propia URSS en 1991. El modelo chino supo reconvertirse en un 
inédito modelo de capitalismo bajo dictadura comunista e iniciar un vertiginoso 
crecimiento económico. 

Tras la caída del comunismo en Europa asistimos a la desaparición del mundo bipolar 
y al nacimiento de un nuevo orden mundial en el que Estados Unidos se ha convertido 
en la única superpotencia y en árbitro del concierto internacional. A pesar de que este 
cambio abrió un periodo de esperanza y de distensión, la realidad es que la Tierra sigue 
llena de armas y de conflictos que en muchos lugares están unidos a la pobreza y la 
eclosión de movimientos de carácter religioso. 
Aunque la democracia ha conocido un gran avance en las últimas décadas, todavía 
muchos pueblos viven bajo regímenes dictatoriales o en frágiles democracias en donde 
no se respetan totalmente los derechos humanos. 

El proceso de integración de Europa 

La actual UE es el resultado de un proceso de integración iniciado por seis países tras 
la Segunda Guerra Mundial. Al principio fue un proyecto de cooperación económica, 
que ha evolucionado hacia una mayor integración social, cultural y política, y que se 
ha ampliado hasta los veintisiete miembros. 

Los primeros pasos de la construcción europea se dieron por la necesidad de unir 
económica y políticamente a los países europeos, y fueron los siguientes: 

- El Tratado de París, firmado en 1951 por seis países (Francia, República Federal 
Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo), creó la CECA (Comunidad 
Europea del Carbón y el Acero), un mercado común para ambos productos. 

- El Tratado de Roma, firmado en 1957 por los mismos países, creó el Euratom y la 
CEE. El Euratom (Comunidad Europea de la Energía Atómica) era un mercado común 
de combustibles nucleares. La CEE (Comunidad Económica Europea) establecía la 
libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales entre sus miembros, e 
iniciaba una política común agrícola y de transportes. La CECA, la CEE y el Euratom 
integraron sus instituciones en 1965. 

Las sucesivas ampliaciones 

El éxito de la CECA y la CEE animó a otros países a sumarse a ellas, produciéndose 
desde 1973 seis ampliaciones: 

- En 1973 ingresaron Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido. 
- En 1981 ingresó Grecia. 
- En 1986 ingresaron Portugal y España. 
- En 1995 se incorporaron Suecia, Finlandia y Austria. 
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- En 2004 se produjo la mayor ampliación, incorporándose las tres repúblicas bálticas 
(Estonia, Letonia y Lituania), cinco estados de Europa central y oriental (Polonia, 
República Checa, Eslovaquia, Hungría y Eslovenia) y dos mediterráneos (Chipre y 
Malta). 
- En 2007 ingresaron Rumanía y Bulgaria, mientras que Turquía y Croacia han 
iniciado negociaciones para la adhesión. 

Los tratados comunitarios 

Los tratados iniciales de París y Roma se han ido reformando y completando con otros, 
que son los siguientes: 
- El Acta Única Europea (1986) aumentó los poderes del Parlamento y los fondos para 
el desarrollo de las regiones atrasadas, y adoptó medidas para que el mercado único 
funcionase en 1993. 

- El Tratado de Maastricht (1992) o Tratado de la Unión Europea, creó la Unión 
Europea y estableció sus tres pilares básicos: las Comunidades Europeas, la política 
Exterior y de Seguridad Común, y la cooperación en Justicia y Asuntos de Interior. 

- El Tratado de Ámsterdam (1997) insistió en la necesidad de crear una Europa más 
cercana a los ciudadanos, y adoptó medidas para luchar contra el desempleo y proteger 
a los consumidores. 

- El Tratado de Niza (2001) reformó las instituciones y el sistema de toma de 
decisiones. Pero ante las dificultades de alcanzar acuerdos, se decidió elaborar un 
nuevo Tratado Constitucional que recogiese todas las reformas en un solo texto. El 
fracaso de la Constitución Europea, tras no ser aprobada por Francia y los Países 
Bajos, abrió una crisis, y para solucionarla se sustituyó la Constitución por un Tratado 
de Reforma. 

- El Tratado de Lisboa (2007) reforma el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea y reforma el de Maastricht. Las modificaciones principales que introduce son: 

Dota a la UE de personalidad jurídica para firmar convenios con terceros países. 
Afirma la primacía del Derecho comunitario sobre el Derecho nacional y concreta 
las competencias de la UE. 
Reforma algunas instituciones de la UE y el sistema de toma de decisiones, 
reduciendo las cuestiones que requieren la unanimidad. 
Refuerza el poder del Parlamento Europeo e incrementa la participación de los 
parlamentos nacionales y de la ciudadanía. 

La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (Brexit) en 2020, abre un período de 
incertidumbre en la evolución de la UE. 
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El nuevo orden internacional. El liderazgo de Estados Unidos. 

Desde la desintegración del bloque soviético Estados Unidos se ha convertido en el 
único árbitro de la situación internacional. Las intervenciones de su ejército han sido 
continuas dejando claro su poderío militar y su nuevo papel en el mundo. 
El estallido de la guerra del Golfo en 1990 demostró su poder para movilizar a sus 
aliados y para intervenir en cualquier lugar. Esta forma de intervenir buscaba el apoyo 
de la ONU y de otros aliados. 
El atentado del 11 de septiembre de 2001 cambió el panorama de las relaciones 
internacionales. 

El fundamentalismo islámico 

El fundamentalismo islámico ha surgido en algunos países árabes al verse frustradas 
las expectativas de desarrollo basadas en el modelo occidental. Muestran resistencia 
hacia la uniformización y la aculturación. 
Se basan en el Corán y en la tradición. A menudo recurren a la violencia armada y a 
la guerra santa (yihad). Su objetivo es instaurar un Estado basado en la ley islámica 
(sharia) Aparece como defensor de los valores tradicionales amenazados por la 

 
defensa de la propia identidad. Estos movimientos islamistas radicales se han 
extendido en los últimos años. 

Los problemas de la democracia. 

El papel de los ciudadanos en la democracia está cada vez más reducido a la 
práctica electoral. 
Aumenta el abstencionismo. 
Existe cierto desprestigio de los partidos políticos. 
El elevado coste de las campañas electorales limita las posibilidades de algunos 
partidos. 
A veces se han utilizado métodos de financiación irregular. 
Excesivo protagonismo de los medios de comunicación. 
Canalizan y construyen la opinión pública. 
Tienen un gran poder mediático. 
Existe una contradicción de fondo entre los principios igualitarios de la 
democracia y la lógica del sistema capitalista. 
Los derechos democráticos no benefician de la misma manera a todo el conjunto 
de la población. 
A veces se regulan derechos específicos para determinados colectivos. 
 

La globalización: cambios económicos y sociales en el inicio del siglo XXI 
 
Aunque la grave crisis económica iniciada en 2008 ha abierto un período de grandes 
incertidumbres, a fines de la primera década del siglo XXI se pueden señalar una 
serie de claras tendencias económicas y demográficas en el mundo: 
 

Siguen siendo pocos, aproximadamente un quinto de la población mundial, los 
seres humanos que disfrutan de un alto nivel de vida. 
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Sin embargo, países tradicionalmente pobres, como China e India, que 
representan más de un tercio de la humanidad, han comenzado a experimentar 
las ventajas materiales de un rápido crecimiento económico. 
Otras zonas del mundo, principalmente África, que encuentran serias 
dificultades para beneficiarse de una globalización económica que ha avanzado 
imparablemente desde comienzos de la década de 1980. 
La población mundial ha crecido como nunca antes durante la segunda mitad 
del siglo XX. Ha superado ya los 6.000 millones de personas. 
En las próximas décadas viviremos en un planeta urbanizado, por primera vez 
en la historia hay más seres humanos viviendo en las ciudades que en el campo 
y con una población más envejecida. 
Este envejecimiento plantea ya serios desafíos para el futuro próximo en los 
países más desarrollados. También viviremos, especialmente en las zonas más 
desarrolladas, en un mundo con una población mucho más mezclada y 
heterogénea gracias a los fuertes procesos migratorios de los últimos tiempos. 

 
 

Podemos definir globalización como un proceso económico, tecnológico, social y 
cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia 
entre los distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas. 
El concepto de globalización, en principio un término económico, debe entenderse 
también como un término que abarca a todos los aspectos de la vida social. Las ideas, 

 cualquier aspecto de la vida 
humana debe contemplarse hoy desde una perspectiva global. 
 
La globalización, mediante el abaratamiento del transporte y la difusión de 
información a escala planetaria, ha favorecido los movimientos migratorios. La gran 
desigualdad económica entre las diferentes zonas del mundo ha empujado a millones 
de seres humanos que viven en los países más desfavorecidos a buscar un mejor 
destino lejos de sus hogares. 
 
Procedentes de América Latina, de África, de Asia y de países de Europa oriental, los 
emigrantes se han dirigido a Europa y Norteamérica principalmente. 
 
En EEUU y Canadá la población inmigrante se acerca al 15%, en Europa occidental 
asciende a algo más del 10% y, al frente de todos los destinos de inmigración, en 
Australia en torno al 22% de la población procede del exterior. 
 
La Europa mediterránea (España, Italia, Grecia), tradicional tierra de emigración, se 
ha convertido en los últimos años en uno de los grandes polos de inmigración. 

 


