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Referencia fotos de inicio unidad.

Accidente nuclear  
El reactor RBMK (condensador de alta potencia) número cuatro de la planta nu-
clear de Chernóbil, en Prípiat (Ucrania), estalló. Los responsables de la central 
no siguieron las medidas de seguridad de la central y el combustible de uranio 
del reactor se recalentó. Aquellas centrales no incluían lo que se conoce como 
«estructura de contención», una cúpula de hormigón diseñada para mantener la 
radiación dentro de la planta en caso de tal accidente, con lo que la explosión 
acabaría provocando la dispersión de elementos radiactivos (plutonio, yodo, 
estroncio y cesio), que contaminaron un área de 142 000 kilómetros cuadrados 
en el norte de Ucrania, el sur de Bielorrusia y la región rusa de Briansk. […]
La explosión inicial segó la vida de dos trabajadores de la central. Otras 28 per-
sonas, entre bomberos y miembros de los servicios de emergencia encargados 
de la descontaminación, murieron durante los tres primeros meses siguientes  
a la explosión a causa de enfermedad por radiación aguda […]. Los cerca de 
50 000 habitantes de Prípiat, una población situada a solo tres kilómetros de la 
planta, fueron evacuados 36 horas después del accidente. Durante las siguientes 
semanas se procedió a la evacuación de 67 000 personas que vivían en todo el 
perímetro contaminado.
La lluvia radiactiva expulsó a más de 300 000 personas de sus hogares. Según 
informa la OMS, un estudio llevado a cabo por un centenar de científicos con-
cluyó que la radiación de Chernóbil podría haber costado la vida a unas 4 000 
personas en los primeros 20 años después de la tragedia.

«El accidente de Chernóbil: las causas del desastre nuclear en Ucrania» 
nationalgeographic.com.es

Después de leer…

1   ¿Qué impacto tuvo  
la falta de seguridad  
en el trabajo en el desastre 
de Chernóbil? ¿Qué 
relación tiene con  
el ODS 8 (Trabajo decente 
y crecimiento económico)? 

2   ¿Qué consecuencias tuvo 
para la población y para la 
búsqueda de fuentes de 
energía alternativas? ¿Qué 
relación tiene con el ODS 7 
(Energía asequible  
y no contaminante)?

3   ¿Qué efectos tuvo la lluvia 
radiactiva? ¿Qué relación 
tiene con el ODS 6 (Agua 
limpia y saneamiento)?
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La crisis del petróleo y el nuevo liberalismo económico
En la década de 1970 se produjo una crisis económica que conllevó profundos 
cambios en los países de economía capitalista (Estados Unidos, Europa 
Occidental y Japón).

Se produjo un aumento generalizado y sostenido de los precios, que paralizó 
el crecimiento que la economía venía experimentando desde 1950.

La crisis económica de la década de 1970
A finales de la década de 1960, la economía se ralentizó debido a:

  La dependencia excesiva del petróleo. Este se había convertido en la princi-
pal fuente de energía de la industria, los transportes y la actividad doméstica. 
La escasez de yacimientos de petróleo en los países desarrollados los hacía 
depender de las reservas petrolíferas en el Próximo y Medio Oriente.

  El debilitamiento del modelo de producción industrial. Desde el fin de 
la Segunda Guerra Mundial, la producción industrial se mantuvo elevada, 
gracias a los modelos tayloristas y fordistas de organización y al auge de 
la sociedad de consumo en los países occidentales, que podía acceder a 
múltiples bienes al contar con sueldos elevados y nuevas formas de pago 
(crédito y a plazos). Sin embargo, la producción fue tal que generó la satu-
ración de los mercados.

La crisis del petróleo tuvo lugar en 1973. En el contexto del conflicto árabe- 
israelí, se produjo la Guerra de Yom Kippur. Como respuesta a este conflicto, 
los países de la OPEP1 dejaron de exportar petróleo a Estados Unidos y a Europa 
Occidental, que habían apoyado a los israelíes.

El precio del petróleo se disparó (un 400 % entre 1973 y 1974), y Europa y 
Estados Unidos entraron en una crisis económica y financiera.

La falta de combustible y el aumento del precio de la energía disparó los costes 
de producción. Además, la demanda se redujo, por lo que muchas empresas 
tuvieron que cerrar, lo que generó un elevado aumento del desempleo: en 
1975, la tasa de paro se incrementó en Estados Unidos un 67 % con respecto 
a 1973 y en España, un 75 %. Ese aumento se combinó con altos niveles de 
inflación2, lo que provocó un mayor nivel de pobreza.

Los países tuvieron que hacer frente a nuevos gastos sociales y entraron en 
una crisis fiscal que agotó el sistema del Estado de bienestar, basado en medi-
das económicas que estimulaban la inversión y el crecimiento económico, tal 
y como se había establecido tras la Segunda Guerra Mundial.

1

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL BARRIL DE PETRÓLEO 
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Gasolinera en Portland (Oregón) con 
un cartel de «No hay gasolina» durante 
la crisis del petróleo de 1973.

1 OPEP: Organización de Países 
Exportadores de Petróleo. 
Organismo intergubernamental 
creado para coordinar las políticas 
de producción de petróleo de  
los 14 países miembros, con 
el fin de estabilizar el mercado 
de hidrocarburos.

2 inflación: aumento generalizado 
y sostenido de los precios de 
los bienes y servicios de un país 
durante un período determinado 
de tiempo, generalmente un año.

BLOQUE. DEL MUNDO BIPOLAR A LAS NUEVAS POTENCIAS
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Consecuencias de la crisis
La crisis frenó el crecimiento económico. Para salir de esta situación, se to-
maron una serie de medidas.

  Búsqueda de nuevas fuentes de energía. Aunque el petróleo continuó sien-
do el principal combustible, los países empezaron a utilizar otras fuentes de 
energía, como la nuclear y el gas natural. Además, comenzaron a desarrollar-
se métodos de producción de energías renovables, como la solar o la eólica.

  Reconversión industrial. Las empresas iniciaron un proceso de transfor-
mación y modernización para mejorar su rendimiento. Muchas cerraron 
ante la crisis económica y la baja productividad, mientras se potenciaban 
otras más tecnológicas y basadas en la innovación. En este proceso, las 
condiciones laborales de muchos trabajadores empeoraron.

  El caso de Japón fue paradigmático. Este país, que se había convertido en 
la tercera economía mundial, también se vio afectado por la crisis del petró-
leo. Su respuesta consistió en una fuerte inversión económica para reducir 
su dependencia energética y desarrollar industrias de alta tecnología.

  Neoliberalismo. Los países redujeron el papel del Estado en la economía, 
el control de la inflación y la disminución del gasto público a partir de la 
teoría económica del neoliberalismo, propuesta por la Escuela de Chicago y 
Milton Friedman. Este consideraba que solo una economía de libre mercado 
aseguraba la prosperidad de un país. Algunas medidas fueron:

  Bajada de los impuestos directos, especialmente a grandes empresas.

  Privatización de servicios y empresas públicas relacionadas con el trans-
porte, la energía, etcétera.

  Reducción del gasto público mediante la disminución de coberturas y 
servicios públicos propios del Estado de bienestar.

  Eliminación de controles y mayor liberalización del comercio.

  Merma de los derechos de los trabajadores y del poder de negociación 
de los sindicatos.

Los principales actores que implementaron esas políticas 
neoliberales fueron Margaret Thatcher (Reino Unido) y 
Ronald Reagan (Estados Unidos). Aunque ambos fueron du-
ramente criticados, esta fue la solución finalmente adoptada 
por los demás países occidentales.

1   ¿Cuál fue el detonante de la crisis del petróleo de 1973? 
¿Qué consecuencias inmediatas tuvo la crisis?

2   ¿Qué políticas económicas se empezaron a aplicar ante 
la crisis? ¿Qué tuvieron que hacer las empresas?

3   Averigua si España y otros países de Europa Occidental 
tienen en cuenta las políticas económicas neoliberales 
en la actualidad. Escribe un breve informe.

4     Comenta los gráficos siguiendo el modelo de la sec-
ción Procedimientos y estrategias correspondiente.

Actividades 

La política neoliberal 
de Margaret Thatcher

Margaret Thatcher retornó a las prác-
ticas liberales esperando enderezar la 
economía británica, según ella dete-
riorada por el intervencionismo estatal, 
si bien no cuestionó abiertamente el 
Estado de bienestar, que la población 
aprobaba.
Disminuyó los impuestos para favorecer 
la inversión y estimular el mercado, jun-
to a un amplio programa de privatiza-
ciones, y clausuró las empresas no ren-
tables, en particular el sector minero.
Esta política de liberalismo integral 
logró el aumento de la producción in-
dustrial, el recorte de la inflación y el 
déficit presupuestario. Sin embargo, 
tuvo un gran coste en el campo social, 
al provocar un aumento del paro, un 
fuerte crecimiento de las desigualda-
des y fenómenos de marginación en los 
suburbios urbanos.
www.ojosdepapel.com (adaptación)

FUENTES DE ENERGÍA PRIMARIA
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Gas natural
16%
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Nuclear
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0,9 %

Hidroeléctrica
2,3 %

Hidroeléctrica
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La disolución de la URSS
En la década de 1980, los países de economía comunista 
(la URSS y el bloque oriental) experimentaron una serie 
de transformaciones de gran calado, que acabaron con 
sus economías planificadas y sus regímenes totalitarios.

La crisis del modelo económico soviético
Durante el Gobierno de Stalin, la economía soviética cre-
ció a un ritmo superior al de los países occidentales, si bien 
ese crecimiento se logró imponiendo una enorme auste-
ridad a la población para financiar la inversión industrial.

Esta situación se mantuvo hasta la década de 1980, cuan-
do se hicieron evidentes graves problemas en la agricul-
tura (baja productividad) y en el sector industrial (escasa 
producción de bienes de consumo, altos costes de pro-
ducción, maquinaria obsoleta y retraso tecnológico).

La economía estaba lastrada por la falta de innovación 
tecnológica, la corrupción y el sobreempleo. Además, las 
empresas no eran competitivas, ya que cualquiera podía 
ser rescatada con fondos y no se premiaba la aplicación 
de nuevos y más eficaces procesos de producción.

El inmovilismo político y la ausencia de reformas estancó 
la economía hasta llegar al crecimiento nulo o negativo y 
el modelo económico soviético entró en una grave crisis.

Las reformas de Gorbachov
En este contexto, Mijail Gorbachov fue nombrado en 1985 
secretario general del PCUS y presidente de la URSS.

Durante su mandato llevó a cabo un ambicioso programa 
de reformas económicas, denominado perestroika (re-
estructuración). La perestroika permitió la actividad eco-
nómica privada y la liberalización de los precios y puso 
las primeras medidas para la inversión extranjera con la 
finalidad de acercar el régimen socialista a las prácticas 
de la economía de mercado. El objetivo era aumentar la 
producción, mejorar el rendimiento de los trabajadores, 
controlar el absentismo laboral y acabar con el desabas-
tecimiento.

Como complemento a la perestroika, Gorbachov inició 
también un proceso de reforma política, denominado 
glásnost (transparencia, apertura, liberalización). Con 
esta reforma, intentaba reducir la corrupción que se 
había instalado en las altas esferas del Partido Comunista 
y moderar los abusos del Comité Central.

La glásnost permitía un contacto más intenso de los ciu-
dadanos soviéticos con el mundo occidental, así como 
cierta libertad de prensa y transparencia informativa.

2

La realidad de la economía soviética 
antes de la perestroika

En 1988, a pesar de insistir en haber conseguido cubrir las ne-
cesidades materiales de sus ciudadanos, en 1988 41 millones de 
personas (14,5 % de la población) vivían en la URSS bajo el um-
bral de la pobreza.
En esa misma época, unos 400 000 ancianos vivían en asilos, 
mientras la demanda de residencias crecía sin satisfacerse. Aun 
así no era un destino muy seguro, ya que la mitad de ellos moría a 
los dos años de entrar a causa de carencias sanitarias y sociales.
En 1990, tres millones de minusválidos no contaban con prótesis 
necesarias y más de un millón de niños carecían de cualquier tipo 
de amparo. La famosa modernización soviética se apreciaba en 
que el 20 % del PIB se gastaba en recursos armamentísticos.

José Luis Martínez Sanz

Universidad Complutense de Madrid-GHPEC

Cola para comprar el pan en la ciudad de San Petersburgo.

Chernóbil fue la mayor catástrofe nuclear de la historia. Sin em-
bargo, el PCUS y su líder, Gorbachov, ocultaron la información 
durante 18 días hasta que Suecia activó la alarma al detectar 
altos niveles de radiación provenientes de un lugar desconocido.
Para expertos en asuntos internacionales, la tragedia significó el 
inicio del fin de la URSS, sobre todo por la presión europea para 
que se detallara qué causó el desastre, por qué se quiso mantener 
en secreto y cuáles serían las consecuencias.

Universidad Valle de México

Para curiosos

BLOQUE. DEL MUNDO BIPOLAR A LAS NUEVAS POTENCIAS
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La disolución de la URSS y el nacimiento de la Federación de Rusia
Las reformas adoptadas por Gorbachov, la peres-
troika y la glásnost, tenían como objetivo moder-
nizar el país. Sin embargo, el resultado fue el auge 
de los nacionalismos. Gorbachov intentó mante-
ner unidas las repúblicas mediante el Tratado de 
la Unión, un nuevo acuerdo que sustituyera al que 
dio origen a la URSS en 1922. Esta iniciativa fue 
rechazada y se produjo un golpe de Estado.

En diciembre de 1991, Ucrania y Bielorrusia abando-
naron la URSS y Gorbachov anunció su disolución.

Las exrepúblicas soviéticas, salvo Estonia, Letonia, 
Lituania, Turkmenistán y Georgia, se asociaron en la 
Comunidad de Estados Independientes (CEI) con 
el objetivo de fomentar la democratización y las re-
laciones comerciales.

La Federación de Rusia es la república más grande e importante de la CEI. Está 
compuesta por Rusia y un conjunto de repúblicas autónomas, como Chechenia.

El primer presidente de la Federación de Rusia fue Boris Yeltsin (1991-1999), 
quien declaró ilegal el Partido Comunista y optó por un sistema democrático.

La transición al capitalismo fue bastante rápida, lo que ocasionó una debacle 
financiera. Se produjo un proceso de venta de empresas y servicios con una 
corrupción muy generalizada y un alza de precios que empobreció a la pobla-
ción. El decrecimiento económico se mantuvo durante más de una década.

En 1993, Boris Yeltsin disolvió el Parlamento y aprobó una nueva Constitución 
con amplios poderes para el presidente. Este modelo alejaba a Rusia de las 
democracias occidentales.

Las guerras de Chechenia

Este pueblo del Cáucaso ya se había enfrentado al Imperio ruso en el siglo xix. Durante la Segunda Guerra Mun-
dial, el odio de los chechenos hacia los rusos se agravó cuando Stalin los acusó de colaborar con Hitler y ordenó 
su deportación masiva. Así, en 1991, tras la desintegración de la URSS, Chechenia declaró su independencia de la 
Federación de Rusia, que estaba interesada en el control del petróleo y el gas natural de la zona.

  La Primera Guerra de Chechenia (1994-1996) comenzó 
cuando Rusia intentó recuperar el control de la región, pero 
su relieve montañoso y la destreza de los guerrilleros che-
chenos obligaron a Yeltsin a negociar la paz.

  La Segunda Guerra de Chechenia (1999-2009) también la 
inició Rusia en respuesta a varios atentados en la Federación 
de Rusia, supuestamente chechenos, que habían causado 
miles de muertos. Rusia consiguió controlar el territorio.

Estas guerras fueron la consecuencia más sangrienta de la 
transición rusa hacia la democracia y atrajeron a un gran nú-
mero de combatientes extranjeros por su interés en esta im-
portante región del Cáucaso.

Aprendo +

KAZAJSTÁN

UCRANIA

BIELORRUSIA

CARELIA

KOMI

MARI-EL

UDMURTIA

BASHKIRIA

TATARISTÁN

MORDOVIA

CHUVASIA

CHECHENIA-
INGUSHETIA

DAGUESTÁN

KALMUKIA

KABARDINO-
BALKARIA

OSETIA
DEL NORTE

ESTONIALETONIA

LITUANIA

KIRGUISTÁN
UZBEKISTÁN

TURKMENISTÁN
TAYIKISTÁN

GEORGIA

AZERBAIYÁN
ARMENIA

YAKUTIA

BURIATIA

TUVA

RUSIA

MOLDAVIA

OCÉANO            GLACIAL          ÁRTICO

Repúblicas que constituyeron
la Federación de Rusia

Repúblicas que
constituyeron la CEI

5     ¿Qué influencia tuvo la pe-
restroika en la disolución de 
la URSS?

6   Observa el mapa. ¿Cuántos 
países forman la CEI? ¿Cuál 
fue el objetivo de su funda-
ción?

Actividades 

Bombardeo de la ciudad de Grozniy durante la Primera 
Guerra de Chechenia.

 Desintegración de la URSS
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La caída del comunismo en Europa del Este
La reforma llevada a cabo por Gorbachov tuvo sus reper-
cusiones en los países satélites de Europa del Este.

Gorbachov inició el aperturismo de la URSS en política 
interior y exterior. Comenzó, así, un proceso de diálogo 
con Estados Unidos y los países de Europa Occidental, 
que culminó en la firma del Tratado de Washington (1987) 
para desmantelar los misiles de corto y medio alcance. 
Este tratado frenaba la costosa carrera de armamento 
nuclear.

Además, en 1989, firmó un acuerdo por el que se com-
prometía a retirar las tropas soviéticas de Europa del 
Este. Esta medida dejó sin apoyo militar soviético a los 
Gobiernos comunistas. La población aprovechó la situa-
ción de debilidad para iniciar movilizaciones populares 
que reivindicaban la democracia y pedían la dimisión de 
los Gobiernos comunistas, la legalización de los partidos 
políticos y la celebración de elecciones.

Los partidos comunistas dieron paso a sistemas demo-
cráticos y la economía planificada centralizada fue sus-
tituida por una economía capitalista.

La URSS no podía ya mantener una política imperialista. 
El resultado de estos acontecimientos fue la desapari-
ción, en 1989, del bloque oriental debido a la caída de 
los regímenes totalitarios que lo componían.

Los modelos de transición a la democracia
La mayoría de los procesos de transición tuvieron lugar, 
sobre todo, gracias a la movilización popular (República 
Democrática Alemana, Checoslovaquia y Bulgaria), aun-
que también hubo casos, como los de Hungría y Polonia, 
en los que simplemente se disolvió el partido comunista.

El caso de Polonia fue único porque previamente existía 
un movimiento organizado capaz de ganar unas eleccio-
nes al comunismo: el sindicato Solidaridad, dirigido por 
Lech Walesa. Así, cuando el partido comunista del régi-
men aceptó convocar elecciones, las perdió y se formó 
el primer Gobierno no comunista del país.

En Checoslovaquia, la transición se inició a raíz de una 
pequeña manifestación en Bratislava, que acabó con el 
régimen comunista y abrió el camino de la liberalización 
económica y social. No obstante, se produjo una divi-
sión irreconciliable entre los líderes regionales que no 
se pudo solventar, por lo que el territorio se dividió en 
dos Estados: la República Checa y Eslovaquia.

El proceso de transición más violento fue el de Ruma nía 
contra la dictadura de Ceaucescu, que se negó a abando-
nar el poder y ordenó disparar contra la población.

3

Mar
del

Norte

Mar Negro

Países que pertenecieron
a la URSS

Europa del Este

Europa Occidental

BULGARIA

RUMANÍA

POLONIA

ESLOVAQUIA

HUNGRÍA

REP.  CHECA

RDA

Lech Walesa fue presidente de Polonia de 1990 a 1995.
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La independencia de Hungría afectó de forma conside-
rable a la República Democrática Alemana (RDA). La 
decisión de las autoridades de Budapest, la capital hún-
gara, de abrir su frontera con Austria en septiembre de 
1989 significó que miles de habitantes de la Alemania 
Oriental huyeran hacia la RFA, atravesando Checoslo-
vaquia, Hungría y Austria. Además del éxodo de la 
población, se produjo una oleada de manifestaciones.

La actitud de Gorbachov de no inmiscuirse precipitó los 
acontecimientos: el presidente de la RDA fue sustituido 
por un dirigente reformista y el 9 de noviembre de 1989 
el Gobierno de la RDA tomó la decisión histórica de abrir 
el muro de Berlín, permitiendo el paso entre ambos 
sectores de la ciudad. Miles de personas se agolparon 
en los puntos de paso, y a lo largo de la noche y los días 
siguientes comenzaron a abrirse brechas en el muro.

En 1990 desapareció la RDA y, ese mismo año, Alemania 
se reunificó en la República Federal de Alemania, con 
Berlín como única capital.

Animadas por la desintegración de la URSS, las distintas 
nacionalidades que formaban la República de Yugoslavia, 
aunque esta no pertenecía al bloque soviético, reivindica-
ron también su independencia.

7   ¿Qué acción soviética derivó en la caída del partido 
comunista en los países de Europa del Este? ¿Qué 
cambios políticos y económicos suponían esa caída?

8     ¿En qué país esa transición fue violenta? ¿En cuál 
existía una agrupación ya formada que pudiera ga-
nar las elecciones contra el partido comunista?

9     Escribe una redacción de lo que supuso para Ale-
mania y para el resto de los países europeos la caída 
del muro de Berlín.

10     ¿Qué tres países aún mantienen el régimen comu-
nista? ¿Cuáles recibían ayudas directas de la URSS? 
¿Qué les sucedió cuando dejaron de recibirlas?

Actividades 

Países que mantienen el régimen comunista tras la desintegración de la URSS
La República Popular China, Cuba, Corea del Norte, Vietnam y Laos son los únicos países que mantienen aún el 
régimen comunista.

CUBA
El 1 de enero de 1959, la revolución liderada por Fidel Castro derrocó 
a la dictadura de Fulgencio Batista e instauró una República socialista.

Cuando se disolvió la URSS, Castro se ratificó en que el socialismo 
continuaría vigente en Cuba. El país se quedó sin aliados políticos y militares, 
perdió sus mercados y los precios preferenciales para sus importaciones 
y exportaciones con la URSS y el resto de los países socialistas.

La economía cayó en una profunda crisis de la que tardó más 
de 15 años en recuperarse porque esta etapa coincidió, además, 
con un recrudecimiento del bloqueo estadounidense.

COREA DEL NORTE
Corea del Norte está dirigido por el Partido Comunista desde que en 
1948 Kim II Sung fundó la República Popular Democrática de Corea.

La división de Corea data de 1945. Se dividió en dos partes: el Norte, 
apoyado por la Unión Soviética, y el Sur, protegido por Estados Unidos.

Durante el mandato de Gorbachov, la URSS redujo la ayuda económica 
y militar a Corea del Norte. Este país, aislado del resto del mundo, sufrió 
en esos años una hambruna que dejó entre 900 000 y dos millones 
de muertos.

CHINA
Mao Zedong, líder del Partido 
Comunista, proclamó la nueva 
República Popular de China en 1949.

En 1978, Deng Xiaoping impulsó un 
programa económico, conocido como 
«Reforma y apertura», con el que 
liberalizó la economía, permitiendo 
el resurgimiento del sector privado. 
También se abrió al exterior, 
desmanteló las comunas y dio 
mayores libertades a los campesinos 
para que administraran las tierras que 
cultivaban y vendieran las cosechas.

Este modelo económico, bautizado 
oficialmente como «Socialismo con 
características chinas», permitió 
que el país alcanzara un crecimiento 
récord sostenido durante tres 
décadas. Hoy, China es el principal 
gigante comercial del mundo.
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En la segunda mitad del siglo xx, desde diferentes países europeos se trabajó 
en un proceso de unificación. Este se inició en la década de 1950 bajo una 
perspectiva económica. Sin embargo, en los últimos veinte años del siglo xx, el 
proceso se amplió a la libertad de movimientos y a la unidad de acción política.

El nacimiento de la Comunidad Económica Europea (CEE)
La Segunda Guerra Mundial dejó una herida profunda en Europa. Los dirigen-
tes fueron conscientes de la necesidad de evitar un nuevo enfrentamiento en 
el seno del continente y de estrechar lazos para hacer frente a las potencias 
económicas hegemónicas (Estados Unidos y la Unión Soviética).

En 1949 se creó el Consejo de Europa para fomentar los procesos de coope-
ración en el terreno político y en la defensa de los derechos humanos. En 1951 
nació la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA). Esta institución 
estuvo integrada por Francia, la República Federal de Alemania, Países Bajos, 
Bélgica, Luxemburgo e Italia. Los objetivos fueron controlar la producción 
siderúrgica y de carbón de los países miembros.

La década de 1950 fue clave para el proceso de unificación. En 1957 se firmó 
el Tratado de Roma por los seis países que formaban la CECA. Nació con este 
tratado la CEE (Comunidad Económica Europea) con el fin de crear un mer-
cado común sin controles fronterizos, es decir, un espacio de libre circulación 
de bienes. Con la firma del tratado se fundaron las instituciones necesarias 
para articular las políticas comunes, como son la Comisión, que ejerce el po-
der ejecutivo; el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo, con poder 
legislativo; y el Tribunal de Justicia, a cargo del poder judicial.

La ampliación de la CEE comenzó con el ingreso del Reino Unido, Irlanda y 
Dinamarca en 1973. En la década de 1980, la CEE se expandió hacia el sur: 
Grecia entró en 1981, y Portugal y España lo hicieron en 1986.

4
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Tratado de Roma (1957)

Incorporación en 1973

Incorporación en 1981

Incorporación en 1986 

Reunificación
de Alemania (1990)

Incorporación en 1995 

Incorporación en 2004 

Incorporación en 2007 

Incorporación en 2013 

Países de la zona euro

Países del espacio Schengen

*El Reino Unido abandonó 
la Unión Europea en enero 
de 2020.

PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA

Espacio documental

El Tratado de Roma (1957)
Artículo 1. Por el presente Trata-
do, las Altas partes contratantes 
constituyen entre sí la Comuni-
dad Económica Europea.
Artículo 2. La Comunidad tendrá 
por misión promover, mediante el 
establecimiento de un mercado 
común y la progresiva aproxima-
ción de las políticas económicas 
en el conjunto de la Comunidad, 
una expansión continua y equili-
brada, una estabilidad creciente, 
una elevación acelerada del nivel de 
vida y relaciones más estrechas 
entre los Estados que la integran.

Tratado de Roma (1957)

  ¿Cuáles son las finalidades 
del Tratado de Roma? ¿Qué 
relación tiene con las con-
secuencias de la Segunda 
Guerra Mundial?

Evolución de Europa Occidental: de la CEE a la Unión Europea

 De la CEE a la UE

BLOQUE. DEL MUNDO BIPOLAR A LAS NUEVAS POTENCIAS
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La Unión Europea y el Tratado de Maastricht
La CEE permitió crear un mercado común, pero la libre 
circulación de personas tuvo que esperar hasta la década 
de 1980 con el Acuerdo Schengen. Firmado en 1985 y 
en vigor desde 1995, este acuerdo establece la supre-
sión de controles fronterizos entre los Estados firmantes 
y la creación de una frontera común respecto a terceros 
países. Además, incluye normas para el control de esas 
fronteras, los visados y la cooperación entre los servicios 
policiales y judiciales en el ámbito penal. En la actualidad, 
el espacio Schengen está integrado por 26 países, 22 de 
los cuales son miembros de la Unión Europea.

El trayecto hacia la unión política se aceleró en estos 
años con la entrada de nuevos países. En 1986 se aprobó 
el Acta Única Europea, que reforzaba el papel del Parla-
mento Europeo, creaba nuevas competencias y ampliaba 
las vías para la futura unificación política.

Un hito en este proceso fue el Tratado de Maastricht 
en 1992, que dio origen a la Unión Europea. Este trata-
do fue clave para la unificación económica y la integra-
ción política. Las competencias legislativas y el poder 
de control del Parlamento Europeo se incrementaron.

El camino hacia el euro
En la década de 1990, la Unión Europea pretendió crear 
una moneda común. Para ello, fue necesario estabilizar 
los niveles de inflación y sanear las arcas públicas.

En 1997 se firmó el Pacto de Estabilidad y Crecimien-
to, que estableció los límites para la deuda pública y el 
déficit presupuestario. Si bien países de gran exporta-
ción industrial, como Alemania, se beneficiaron de este 
pacto, algunos países del sur de Europa con déficit en 
la balanza comercial vieron disminuida su capacidad de 
endeudamiento y de expansión del gasto público.

El euro entró en circulación el 1 de enero de 2002.

El Tratado de Maastricht creó la Unión Europea.

#PorUnMundoMejor
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) 
tiene su sede en Estrasburgo (Francia). Se trata de un 
tribunal internacional al que puede recurrir cualquier 
persona que considere haber sido víctima de una vio-
lación de sus derechos reconocidos por la Convención 
Europea de los Derechos Humanos (CEDH).

Este tribunal ha resuelto miles de querellas por la vio-
lación de los derechos humanos. Turquía y Rusia son los 
países con más sentencias en contra.

La creación de este tribunal ha supuesto un paso impor-
tante en la protección de los derechos humanos en el 
ámbito europeo.

11     ¿Por qué los dirigentes europeos plantearon el proceso de unificación? 
Relaciónalo con el artículo 2 del Tratado de Roma (1957).

12     Elabora un eje cronológico con los procesos de unificación europea desde 
1951 hasta 2002.

13     ¿Qué relevancia política tuvo el Tratado de Maastricht?

14     ¿Qué se exigió desde la Unión Europea a los países miembros para crear 
la moneda común? ¿Qué consecuencias ha tenido?

15     Observa el mapa de la UE. ¿Qué países miembros no han adoptado el 
euro como moneda? ¿Cuáles no forman aún parte del espacio Schengen? 
¿Qué países del espacio Schengen no son miembros de la UE?

Actividades 
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La ruptura del mundo bipolar y los primeros conflictos
En la década de 1990, la caída del muro de Berlín y el colapso de la URSS pu-
sieron fin al mundo bipolar de la Guerra Fría. Estados Unidos se convirtió en 
la potencia hegemónica por su superioridad económica, tecnológica y militar.

Sin embargo, el fin de la Guerra Fría no supuso el cese de los conflictos arma-
dos. Las tensiones en Oriente Próximo y los movimientos nacionalistas en los 
Balcanes requirieron la intervención de la comunidad internacional.

La OTAN y la ONU intervinieron en ambos conflictos, así como Estados Unidos, 
única potencia con medios militares para intervenir de forma unilateral.

La Primera Guerra del Golfo
Entre 1990 y 1991, Estados Unidos y una coalición internacional de 34 países 
lucharon en la Guerra del Golfo contra Irak, tras invadir este país el pequeño 
emirato de Kuwait. Las principales causas de la invasión fueron:

  Económicas. La Guerra de Irán-Irak (1980-1988) había tenido consecuen-
cias económicas ruinosas para Irak. La invasión de Kuwait perseguía con-
trolar la producción petrolífera de este pequeño emirato.

  Políticas. Las tensiones entre Irak y Kuwait eran cada vez mayores. Irak acu-
só al emirato kuwaití de robarle petróleo, con perforaciones inclinadas bajo 
el subsuelo que entraban en su territorio. Por otra parte, Irak solicitó la con-
donación de la deuda que había contraído con Kuwait durante la guerra con 
Irán, pero el emirato no accedió. Además, Sadam Hussein necesitaba una 
victoria para reforzar su poder en el Gobierno tras la derrota frente a Irán.

El presidente de Estados Unidos, George Bush, dio un ultimátum a Sadam 
Hussein para que retirara a sus tropas de Kuwait antes del 15 de enero de 1991. 
Tras la negativa del líder iraquí, y apoyado el Gobierno estadounidense por la 
comunidad internacional (ONU), comenzó la Operación Tormenta del Desierto.

La superioridad del ejército del aire de la coalición internacional llevó a una 
derrota relativamente rápida de Irak. Con esta operación se reafirmó la 
hegemonía militar estadounidense.

La comunidad internacional impulsó un duro embargo económico al régi-
men iraquí, y su espacio aéreo fue controlado por Estados Unidos y el Reino 
Unido.

5

La primera guerra televisada

Sentado en el salón de mi casa, estoy siguiendo estos días, como millones de espec-
tadores en todo el mundo, la retransmisión televisiva de la Guerra del Golfo como si 
fuera una película más. Este detalle es fundamental para mí y lo que diferencia esta 
guerra de cualquier otra anterior. Porque, por primera vez en la historia del mundo 
—que, no nos engañemos, y a los libros de texto me remito, es la historia de todas 
sus guerras—, la humanidad entera ha podido seguirla en directo desde sus casas a 
través de la televisión.

El País (24-1-1991) (adaptación)

Sadam Hussein.

Para curiosos
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Tensiones y conflictos en los Balcanes
Entre 1991 y 2001 se sucedieron una serie de conflictos 
en el territorio que ocupaba la antigua Yugoslavia. En 
esta región, tradicionalmente en disputa entre el Im-
perio austrohúngaro y el Imperio otomano, confluían 
distintas culturas (eslovenos, croatas, serbios, bosnios y 
albaneses) y diferentes tradiciones religiosas (católicos, 
ortodoxos y musulmanes).

Tras la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia se transformó 
en un Estado federal formado por seis repúblicas y lide-
rado por el dictador Josip Broz Tito hasta su muerte en 
1980. Con la llegada al poder del ultranacionalista ser-
bio Slodoban Milosevic en 1989 se pusieron en marcha 
las aspiraciones nacionalistas de algunos territorios que 
fueron contundentemente reprimidas por el Gobierno 
yugoslavo. Milosevic terminó aceptando la declaración 
de independencia de Eslovenia en 1991 y la de Croacia en 
1995, tras una guerra más larga.

En 1992, Bosnia-Herzegovina se declaró independiente. 
En este territorio se generó una guerra civil muy cruen-
ta entre los grupos étnicos partidarios de separarse 
(musulmanes y croatas) y los partidarios de permane-
cer en Yugoslavia (serbios). Aunque la ONU estaba en la 
zona con los cascos azules desde 1994, no pudo impedir 
el genocidio, a manos de los serbios, de la población mu-
sulmana en Srebrenica en 1995. La mediación de Estados 
Unidos puso fin a la guerra con el Acuerdo de paz de 
Dayton (1995).

En 1998 se volvieron a reactivar las tensiones en los Balca-
nes. Yugoslavia inició una dura represión contra la población 
albanesa en el territorio de Kosovo. Para evitar las matan-
zas ocurridas en Bosnia unos años antes, la OTAN intervino 
bombardeando Serbia. El conflicto precipitó la caída de Mi-
losevic, que fue juzgado por crímenes contra la humanidad.

La antigua Yugoslavia quedó dividida en siete nuevos 
Estados: Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, 
Montenegro, Macedonia del Norte y Kosovo, que declaró 
su independencia, de forma unilateral, en 2008.

CROACIA

ESLOVENIA

GRECIA

BOSNIA-
HERZEGOVINA SERBIA

MONTENEGRO

MACEDONIA
DEL NORTE

ITALIA

AUSTRIA
HUNGRÍA

RUMANÍA

ALBANIA

Mar
Adriático

KOSOVO

Serbios

Croatas

Bosnios (musulmanes)

Albaneses

Composición actual de
la antigua Yugoslavia

16     ¿Cuáles fueron las causas de la Guerra del Golfo?

17   ¿Cómo se denominó la ofensiva de Estados Unidos y 
la comunidad internacional contra Sadam Hussein?

18   ¿Qué tres principales acontecimientos reactivaron 
las tensiones en los Balcanes entre 1991 y 2001?

19   Explica la relevancia de las guerras de secesión yu-
goslavas para entender la estructura política actual 
de los Balcanes.

Actividades 

Limpiezas étnicas y el drama de los refugiados

Uno de los instrumentos de violencia utilizado por el régimen de Milosevic en 
la guerra de Kosovo (1999) fue la limpieza étnica, que originó el mayor despla-
zamiento de personas que se había vivido desde la Segunda Guerra Mundial. Al 
menos un millón de albano-kosovares tuvieron que dejar su hogar para emigrar 
a Albania y Macedonia del Norte. La nación albanesa, una de las más pobres de 
Europa, dio una lección de generosidad al acoger a cientos de miles de refu-
giados, que accedían al país por la ciudad de Kukës en grandes caravanas a pie.

Aprendo +

Campamento de refugiados de Kukës (1999).
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América Latina en el último tercio del siglo xx

La América Latina del último tercio del siglo xx se caracterizó por el creci-
miento de regímenes autoritarios (en las décadas de 1960 y 1970) y por su 
transición a la democracia (en las de 1980 y 1990), aunque este último proceso 
estuvo muy condicionado por las desigualdades sociales y económicas y por 
una deuda estatal excesiva que ha lastrado su desarrollo.

Bases económicas
En la segunda mitad del siglo xx, la economía de América Latina se caracte-
rizó por:

  Una intervención más amplia del Estado en la economía. Se suministraron 
recursos financieros al sector privado y se mantuvieron empresas públicas 
de producción y de servicios.

  Importantes obstáculos al avance de la industrialización, como un merca-
do nacional limitado, una escasa capacidad de innovación tecnológica y la 
debilidad de los empresarios nacionales. Además, desde la década de 1950, 
en gran parte de los países latinoamericanos se habían instalado filiales de 
multinacionales (sobre todo estadounidenses) que apenas invirtieron en 
innovación.

  El impulso de políticas económicas desarrollistas. Se promovió la idea de 
que era posible alcanzar el nivel de vida de los países desarrollados si se 
hacía un esfuerzo nacional. Este se centró en la acumulación de capita-
les, el crecimiento industrial y la creación de alianzas entre el Estado, las 
empresas multinacionales y la burguesía nacional. Se dependió de forma 
excesiva de la aportación financiera de Estados Unidos, lo que dio pie a la 
intervención de este país en la vida política latinoamericana. El Gobierno 
estadounidense intentó evitar la llegada al poder de fuerzas progresistas 
que pusieran en peligro sus intereses económicos o que dirigieran su polí-
tica exterior hacia el bloque soviético.

  Intentos de reforma agraria. Esta reforma se consideraba un requisito bá-
sico para resolver los problemas de desigualdad social y económica en el 
mundo rural. A partir de 1961, se dictaron leyes agrarias en casi todos los 
países de América Latina. En aquellos países donde triunfaron revoluciones 
populares, o donde hubo Gobiernos progresistas, se logró una mejor redis-
tribución de la tierra. Sin embargo, algunos dirigentes reformistas indicaron 
que la redistribución de las tierras no sería suficiente para acabar con la 
marginalidad de las familias rurales.

6

En Narcos, serie ambientada en Colombia entre las décadas de 1970 y 1990, 
se aprecian las desigualdades sociales, el tráfico de mercancías y la injerencia 
de Estados Unidos en la política de América Latina.

El desarrollo del narcotráfico y su impacto en la sociedad latinoamericana ha 
dejado heridas muy importantes. La unión entre el tráfico de drogas y las FARC 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) llevó incluso a amenazar con 
el derrocamiento del Estado en la década de 1990.

Las mujeres y el trabajo en la 
América Latina del siglo xx

Las mujeres siempre han de-
sempeñado un papel importan-
te en el trabajo diario. Pero el 
volumen y registro de esta ac-
tividad se incrementó en Amé-
rica Latina, especialmente en 
el último tercio del siglo xx, al 
pasar del 22 % a casi el 50 %.
Los sectores económicos que 
emplearon principalmente a 
las mujeres fueron el sector 
agrícola (sobre todo a comien-
zos de siglo) y, a finales del  
siglo xx, el sector servicios, que 
fue el gran dinamizador del 
mercado laboral femenino en 
América Latina.

Aprendo +

Conexiones
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Golpes de Estado y dictaduras
La Revolución cubana (1959) tuvo una gran influencia 
en la trayectoria política de América Latina. Las burgue-
sías nacionales, temiendo la expansión revolucionaria 
cubana, apoyaron distintos golpes militares de carácter 
conservador.

Entre 1959 y 1973 se implantaron regímenes militares 
en Argentina (1962 y 1966); Perú (1962); Guatema-
la, Ecuador, República Dominicana y Honduras (1963); 
Brasil y Bolivia (1964); Perú y Panamá (1968), y Chile 
(1973). Estados Unidos alentó estos movimientos para 
proteger a las élites económicas y los intereses de las 
multinacionales.

En ese contexto nacieron movimientos políticos de 
protesta, al menos desde tres perspectivas: guerrille-
ros, movimientos universitarios y la teología de la libe-
ración1. Las FARC en Colombia, Sendero Luminoso en 
Perú, el Frente Sandinista de Liberación Nacional en El 
Salvador o el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
en México son algunos ejemplos.

La difícil transición democrática
En las décadas de 1980 y 1990, gran parte de los países 
de América Latina volvieron a regímenes democráticos. 
Las transiciones democráticas en España y Portugal 
fueron un modelo para estos países.

Además de los movimientos de protesta ya citados, la 
presión de los partidos políticos moderados y la pérdida 
de influencia de los regímenes comunistas tras la desinte-
gración de la URSS impulsaron el giro hacia la democracia.

Varios elementos condicionaron la vida política durante 
este proceso de transición democrática:

  El incremento de la deuda pública adquirida por los 
Estados desde 1950 limitó las políticas sociales.

 Las crecientes desigualdades sociales.

  Los movimientos indigenistas, de carácter populista 
y antiimperialista, como el que cristalizó a finales del 
siglo xx en el Gobierno de Hugo Chávez en Venezuela.

20     ¿Qué papel tuvo Estados Unidos en la evolución económica y política de 
América Latina en la segunda mitad del siglo xx?

21     Sintetiza las características económicas de América Latina en la segunda 
mitad del siglo xx.

22   ¿Por qué la revolución cubana fue tan importante en el desarrollo político 
de América Latina?

Actividades 

«Seguramente esta será la última vez en que pueda dirigir-
me a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres 
de Radio Postales y Radio Corporación. Mis palabras no 
tienen amargura sino decepción». Así comenzaba el último 
discurso de Salvador Allende antes de suicidarse.

A través de radio Magallanes, la última radio afín al Gobier-
no que no había sido silenciada, el presidente se dirigió a los 
«trabajadores de la patria» para agradecerles su lealtad.

El discurso ha pasado a la historia por citas como: «Supe-
rarán otros hombres este momento gris y amargo, donde 
la traición pretende imponerse. Sepan que, mucho más 
temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alame-
das por donde pase el hombre libre para construir una 
sociedad mejor».

Cadena SER

  Busca información sobre Salvador Allende. ¿De qué 
país era presidente? ¿A qué acontecimiento se refie-
re en su discurso? ¿Por qué se suicidó?

23   Cita los movimientos de 
protesta más destacados 
contra  los regímenes milita-
res de América Latina. Indica 
en qué país se produjeron y 
cuál era la principal causa 
común de su protesta.

1 teología de la liberación: corriente teológica cristiana 
nacida en América Latina y caracterizada por su 
compromiso con los más pobres.

Para curiosos
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España: la transición de la dictadura a la democracia
Recibe el nombre de transición española el proceso que puso fin al régimen 
dictatorial de Francisco Franco y restauró la democracia. 

La transición fue un gran logro político, pero no fue un proceso unidireccional 
ni unívoco. El éxito de este proceso tuvo su base en varios factores:

  La movilización de la sociedad civil, que exigía cambios profundos, tras 
las transformaciones sociales y económicas que España experimentó en la 
década de 1960.

  La voluntad de compromiso y negociación de la oposición democrática.

  La convicción en algunos sectores que provenían del régimen franquista 
de que la evolución democrática era inevitable. 

El inmovilismo inicial
Dos días después de la muerte de Franco, el 22 de noviembre de 1975, Juan 
Carlos I juró su cargo como rey de España. En un principio mantuvo a Arias 
Navarro como presidente de Gobierno. Este, de corte continuista, descartó 
romper con el régimen anterior: prorrogó las últimas Cortes franquistas y pro-
puso una «democracia otorgada», constituida por un régimen de partidos en 
el que quedarían excluidos el Partido Comunista y los partidos nacionalistas y 
regionalistas. En su intervención, Arias Navarro no contempló ni la amnistía, 
ni las autonomías, ni la derogación de las leyes fundamentales del franquismo.

Las reformas de Suárez 
Ante la falta de reformas democráticas, la oposición política al régimen se 
agrupó en marzo de 1976 en un organismo único, Coordinación Democrática, 
encabezada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Co-
munista de España (PCE). Entre sus principales reivindicaciones figuraron la am-
nistía, la legalización de los partidos políticos y la convocatoria de elecciones.

La presión de Coordinación Democrática, los movimientos sociales en favor de 
la democratización del Estado y los sectores aperturistas del franquismo llevaron 
al rey, el 5 de julio de 1976, a nombrar nuevo jefe del Gobierno a Adolfo Suárez, 
que había sido ministro del Movimiento con el Gobierno de Arias Navarro. 

Suárez inició un gobierno de voluntad aperturista con el objetivo de democrati-
zar el país. Para ello, necesitaba atraer a la oposición y anular a los inmovilistas.

En primer lugar, anunció la convocatoria de elecciones generales para junio 
de 1977. Para garantizar la celebración de los comicios, el Gobierno:

  Permitió la creación de partidos políticos, así como los derechos de reunión, 
manifestación, propaganda y asociación. 

  El 30 de julio de 1976 dictó la primera amnistía1 (salvo para delitos de sangre), 
lo que permitió la excarcelación de muchos líderes políticos y sindicales. 

  La Ley de Reforma Política, aprobada por referéndum el 15 de diciembre 
de 1976, anunciaba elecciones democráticas y un sistema parlamentario 
bicameral. 

  Por último, la legalización del Partido Comunista de España en la primave-
ra de 1977 garantizó la representación de todas las fuerzas políticas.

7

Adolfo Suárez jura su cargo como 
presidente del Gobierno ante el rey 
Juan Carlos I (5 de julio de 1976).

1 amnistía: perdón de las penas 
decretado, de forma excepcional, 
por el Estado para los presos 
condenados a determinados 
delitos, generalmente políticos.

Ley de Reforma Política
Art. 1.º 1. La democracia en el Estado 
español se basa en la supremacía de 
la Ley, expresión de la voluntad so-
berana del pueblo. Los derechos de 
la persona son inviolables y vinculan 
a todos los órganos del Estado. 2. La 
potestad de elaborar y aprobar las le-
yes reside en las Cortes. El Rey san-
ciona y promulga las leyes.
Art. 2.° 1. Las Cortes se componen del 
Congreso de los Diputados y el Se-
nado. 2. Los diputados del Congreso 
serán elegidos por sufragio universal, 
directo y secreto de los españoles 
mayores de edad. 3. Los senadores 
serán elegidos en representación de 
las entidades territoriales.

BLOQUE. DEL MUNDO BIPOLAR A LAS NUEVAS POTENCIAS
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Manifestación de agricultores  
en Palencia para reclamar al Gobierno 
una mayor protección del campo  
(30 de junio de 1976).

Comitiva fúnebre de los abogados laboralistas asesinados en el 
despacho de Atocha a su paso por la plaza de Colón, en Madrid  
(26 de enero de 1976).

2 Triple A: organización terrorista 
tardofranquista que operó en el 
País Vasco entre 1977 y 1982.

Huelgas y movimientos sociales
Una de las características de este período fue el incremento de huelgas y de 
movilizaciones de protesta en la calle. Junto a las reivindicaciones políticas, se 
unieron las demandas laborales, muy relacionadas con el aumento del paro  
a raíz de la crisis del petróleo y la subida de los precios. 

Durante la primera mitad de 1976 aumentó la tensión en las calles, conse-
cuencia del inmovilismo del Gobierno de Arias Navarro. Una de las acciones 
más relevantes fue la huelga, el 3 de marzo de 1976, que reunió a 4 000 traba-
jadores en una iglesia de Vitoria. Esta huelga, que fue disuelta de forma muy 
violenta por la policía y se saldó con la muerte de cinco trabajadores, generó 
más movilizaciones de protesta en otras partes del país, que en algunos casos 
también acabaron con fallecidos. Las críticas, dirigidas contra Arias Navarro y 
los ministros Manuel Fraga y Rodolfo Martín Villa ante la situación de violen-
cia, favorecieron la convergencia de la oposición, la dimisión de Arias Navarro 
y la convicción aperturista de Suárez.

La violencia y el terrorismo
Frente al espíritu de consenso de la mayor parte de las fuerzas políticas y sin-
dicales del país, que buscaban llegar a un entendimiento para establecer un 
sistema democrático, se sucedieron distintos episodios violentos y ataques 
de distintas organizaciones terroristas. Aunque muchas de ellas habían nacido 
en los últimos años del franquismo, fue durante los años de la transición cuando 
se recrudeció su actividad y se multiplicaron los atentados.

Desde la extrema izquierda, distintos grupos que consideraban 
insuficientes las reformas políticas apostaron por el uso de la 
violencia. La organización más mortífera fue ETA, que entre 
1977 y 1979 asesinó a 157 personas. Otros grupos de menor 
tamaño fueron el FRAP, Terra Lliura y el GRAPO.

Desde la extrema derecha, grupos nostálgicos del franquismo, 
como los Guerrilleros de Cristo Rey y la Triple A2, llevaron a 
cabo ataques con el objetivo de desestabilizar el proceso de-
mocrático. Uno de los atentados que más repercusión tuvo fue 
el de la matanza de Atocha. El 24 de enero dos jóvenes de ex-
trema derecha, vinculados al partido Fuerza Nueva, entraron 
con armas de fuego en un despacho de abogados laboralistas 
de Comisiones Obreras, asesinando a cinco personas e hiriendo 
a otras cuatro. Diez mil personas acudieron al entierro, en una 
movilización multitudinaria. Le siguieron huelgas y manifesta-
ciones, que impulsaron la legalización del PCE en abril de 1977.

24   ¿Qué diferencias hubo entre los Gobiernos de Arias Navarro y Adolfo Suárez?

25   ¿Qué relevancia tuvieron los movimientos de protesta en el desarrollo 
de la transición española y el regreso de la democracia?

26   Busca información sobre los grupos terroristas citados en el texto, sus años 
en activo, sus reivindicaciones y el número de víctimas que provocaron.

27   ¿Qué cambios introdujo la Ley de Reforma Política de 1976? ¿Qué con-
secuencias tuvo?

Actividades 
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Las elecciones democráticas y la Constitución de 1978 
El 15 de junio de 1977 tuvieron lugar en España las primeras elecciones demo-
cráticas desde 1936. El ambiente preelectoral en el país fue de expectación 
y alegría, aunque existió cierto desasosiego por el desconcertante futuro  
panorama político y por algunos episodios violentos en mítines políticos. 

Estas elecciones contaron con una gran participación (el 78,83 % del electo-
rado). El partido de Adolfo Suárez, Unión de Centro Democrático (UCD), fue 
la fuerza más votada, seguida por el Partido Socialista, encabezado por Felipe 
González. 

ESCAÑOS EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EN 1977

UCD
165

PSOE
118

PCE
20

AP
16

PDC
11

PNV
8

PSP
6

UC-DCC
2

ERC
1

EE
1

CAIC
1

CIC
1350

escaños

El Gobierno de la UCD emprendió varias reformas urgentes:
  Convocatoria de una ponencia, formada por miembros de distintos parti-

dos políticos, para redactar una Constitución democrática.
  Estímulo de la economía mediante acuerdos económicos con las fuerzas 

políticas, sindicatos y patronal, conocidos como los Pactos de la Moncloa.
  Reforma fiscal para aumentar los ingresos del Estado.
  Promulgación de la Ley de Amnistía (15 de octubre de 1975).

8

Ante la perspectiva de estas primeras 
elecciones democráticas desde 1936,  
la ilusión era evidente en la calle 

Espacio documental

Las nuevas Cortes unieron a políticos enemigos

En la puerta de entrada, un guardia de uniforme gris esbozó el 
gesto de llevarse la mano a la gorra, quizá impresionado por 
aquella anciana de impecable moño blanco y estricto vestido de 
seda negra. Pasionaria no vio el movimiento. A sus 81 años, entró 
envarada en el despacho del presidente de las Cortes, Antonio 
Hernández Gil —quien, siendo creyente, había tenido la delica-
deza de quitar de su despacho el crucifijo, para no molestar a 
quienes no lo fueran—, y salió pocos minutos después, apoyándo-
se en el brazo de un tenso pero amable joven: Adolfo Suárez, de 
44 años. Aquella imagen de Dolores Ibárruri y Adolfo Suárez del 
brazo simbolizó el resultado de las primeras elecciones y demos-
tró las posibilidades de reconciliación que ofrecía la democracia. 

Soledad GalleGo-Díaz 
El País (15-06-2002)

Dolores Ibárruri, la Pasionaria, en las Cortes junto a Rafael 
Aberti. De los 350 diputados de estas primeras Cortes,  
21 fueron mujeres. Una de ellas, la Pasionaria, dirigente  
del Partido Comunista, había vuelto a España tras 38 años  
de exilio.

BLOQUE. DEL MUNDO BIPOLAR A LAS NUEVAS POTENCIAS
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La Constitución de 1978
En mayo de 1978 se designó la ponencia encargada de redactar la Consti-
tución. Los ponentes fueron miembros de distintos partidos políticos: UCD, 
PSOE, Alianza Popular, PCE y un representante de las minorías catalana  
y vasca. El texto fue sometido a votación en el Congreso de los Diputados 
el 31 de octubre de 1978. Posteriormente, fue aprobado por referéndum el  
6 de diciembre de 1978. 

El texto de la Constitución española reconoció lo siguiente: 

  España es un Estado democrático, social y de derecho; su forma de gobierno 
es la monarquía parlamentaria y la soberanía recae en el pueblo. 

  Los ciudadanos poseen derechos y libertades fundamentales (igualdad ante 
la ley, derecho a la educación y a la sanidad, libertad de expresión…), además 
de deberes, como la contribución al sostenimiento del gasto público. 

  Las nacionalidades de los territorios y el derecho a acceder a su auto-
gobierno, lo que sentó las bases del Estado de las autonomías.

  La Carta Magna estipuló dos vías de acceso a la autonomía. Una rápida, a 
través del artículo 151 de la Constitución, que se aplicó a las comunidades 
o nacionalidades históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia, a las que se aña-
dieron Andalucía y Navarra, con algunos matices). Las demás comunidades 
autónomas utilizaron una vía lenta, mediante el artículo 143. 

  El Estatuto de Autonomía de cada comunidad formaliza su organización 
administrativa, sus competencias y sus instituciones de gobierno.

Algunas nacionalidades histó-
ricas contaron con un régimen 
preautonómico anterior a la 
Constitución.
En Cataluña, Suárez negoció 
con Josep Tarradellas para el 
restablecimiento formal de la 
Generalitat el 29 de septiembre 
de 1977. En el País Vasco, el Go-
bierno optó por crear por de-
creto el Consejo General Vasco 
el 30 de septiembre de ese año. 
En Galicia se formó una Xunta 
provisional en 1978.

Aprendo +

Se aprueba la Ley de Reforma Política que
permite eliminar las estructuras franquistas
4 de enero de 1977

6 de diciembre de 1978
El pueblo español aprueba en referéndum

la Constitución con el 88 % de los votos

15 de junio de 1977
Se celebran las primeras elecciones generales

Victoria de la UCD de Adolfo Suárez

Una Comisión encomienda a una ponencia
la redacción de un Anteproyecto de Constitución
26 de junio de 1977

1 de agosto de 1977
La ponencia empieza los trabajos

Se publica la Constitución en el BOE y entra en vigor
29 de diciembre de 1978

28   Busca información sobre 
qué partidos apoyaron la 
Constitución el 31 de oc-
tubre de 1978, quiénes se 
abstuvieron y quiénes vota-
ron en contra.

29   ¿Qué características tiene la 
Constitución de 1978? ¿Qué 
relevancia han tenido para la 
estabilidad institucional de 
España?

ANDORRA

PORTUGAL

FRANCIA

ARAGÓN
18-08-1982

CEUTA
14-03-1995 MELILLA

14-03-1995

CANARIAS
10-08-1982

CANTABRIA
30-12-1981

CASTILLA-LA MANCHA
10-08-1982

ANDALUCÍA
30-12-1981

GALICIA
06-04-1981

CASTILLA Y LEÓN
25-02-1983

PAÍS VASCO/
EUSKADI

18-12-1979
COMUNIDAD FORAL

DE NAVARRA
10-08-1982

CATALUÑA
18-12-1979

ILLES BALEARS
25-02-1983

COMUNITAT
VALENCIANA
01-07-1982

REGIÓN
DE MURCIA
09-06-1982

LA RIOJA
09-06-1982

PRINCIPADO
DE ASTURIAS

30-12-1981

EXTREMADURA
25-02-1983

COMUNIDAD
DE MADRID
25-02-1983

Mar Mediterráneo

O C É A N O
AT L Á N T I C O

Actividades 
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Los primeros Gobiernos tras recuperar la democracia
En 1979, tras la aprobación de la Constitución, se celebraron unas nuevas 
elecciones en las que volvió a ganar la UCD de Suárez. El ejecutivo tuvo que 
hacer frente a varias dificultades:

  El terrorismo de ETA. Entre 1978 y 1980, la banda terrorista ETA asesinó a 
más de 200 personas. Solo en 1980, el grupo terrorista realizó 20 secues-
tros y 395 atentados. Este período fue tan sangriento que recibió el nom-
bre de «los años del plomo». Como consecuencia, un sector importante 
de la derecha franquista y del ejército se movilizó, alertando de la falta de 
autoridad del Gobierno y de los peligros secesionistas. 

  El desarrollo autonómico. La aprobación de los estatutos por la vía rápida 
de las comunidades históricas (País Vasco, Cataluña y Galicia) elevó las ex-
pectativas autonómicas del resto de las comunidades. Este proceso generó  
muchas dudas entre los contrarios a las autonomías y los movimientos  
nacionalistas.

  La crisis económica generada por el aumento del precio del petróleo incre-
mentó el malestar social y el número de huelgas y manifestaciones. 

Estas tensiones, junto a la dura oposición del PSOE, encabezado por Felipe 
González, que estaba creciendo en popularidad y apoyos, provocaron la dimi-
sión de Suárez el 29 de enero de 1981 y la llegada de Leopoldo Calvo-Sotelo 
a la presidencia del Gobierno. 

El 23 de febrero de 1981, en la votación de investidura de Calvo-Sotelo, 
un grupo de guardias civiles armados, comandados por el teniente coronel 
Antonio Tejero, entraron en el Congreso de los Diputados en un intento de 
golpe de Estado. Poco después, el general Jaime Milans del Bosch declaró el 
Estado de guerra en Valencia. 

El general Alfonso Armada propuso un Gobierno de concentración nacional con 
representación de distintas fuerzas políticas. Cuando el rey Juan Carlos I conoció 
la negativa de Tejero a aceptar esa propuesta de Armada, leyó un discurso emi-
tido en televisión con el que condenó el golpe. Horas después, Tejero se rindió.

9

Varios guardias civiles intentan tirar al suelo 
al teniente general Gutiérrez Mellado, 
vicepresidente del Gobierno de Suárez, que se 
levantó del escaño para ordenar a los golpistas 
que entregaran las armas. Adolfo Suárez  
se dirige en su ayuda.

Los años de plomo de ETA
En «los años de plomo» de la 
banda terrorista ETA, entre 
finales de la década de 1970 y 
la de 1980, las fuerzas de segu-
ridad del Estado sufrieron un 
acoso continuo, pero también 
la sociedad civil, tanto por los 
atentados (el más sangriento 
fue el del Hipercor, en 1987) 
como por las amenazas y el cli-
ma de terror que generaron. 

Aprendo +
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La década del PSOE
Tras el golpe de Estado fallido, Calvo-Sotelo lideró el último Gobierno de la 
UCD. Durante su mandado se aprobó la Ley del Divorcio (1981), aunque con  
la oposición de gran parte de la UCD, y se produjeron escándalos, como el en-
venenamiento por aceite de colza, y una dura oposición al ingreso de España en 
la OTAN. El Gobierno convocó elecciones anticipadas para el otoño de 1982. 

En las elecciones de 1982 ganó el PSOE por mayoría absoluta y encadenó 
Gobiernos sucesivos hasta 1996. El nuevo Gobierno, encabezado por Felipe 
González, estaba formado por personas jóvenes que no habían vivido la guerra  
ni habían formado parte de instituciones franquistas. 

Entre sus primeras medidas destacaron la reconversión industrial y la libe-
ralización de la economía, que afectó a empresas con capital público y  baja 
productividad y generó conflictos laborales en ciudades como Sestao, Car-
tagena y Ferrol. Entre 1985 y 1992 la economía creció, aunque también hubo 
movilizaciones y huelgas generales que reivindicaban mejoras salariales.

Los Gobiernos socialistas tuvieron como objetivos consolidar la democracia, 
regenerar la política y modernizar el país. No lograron cumplir todas sus pro-
mesas electorales, pero modernizaron las infraestructuras e impulsaron impor-
tantes transformaciones en los ámbitos educativo, cultural y sanitario, como la 
Ley General de Sanidad (1986), que universalizó el acceso a este servicio básico. 

En cuanto a las relaciones exteriores, España participó en la OTAN, a la que se 
había incorporado en 1982, y estrechó lazos con América Latina y con Europa 
con su entrada en la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986. 

Una sociedad en proceso de cambio
Desde finales de la década de 1970, la población experimentó grandes cambios 
demográficos y sociales. 

Se incrementó la esperanza de vida al tiempo que 
descendieron las tasas de natalidad y fecundidad, 
lo que dio lugar a un crecimiento natural negativo 
dela población y a su progresivo envejecimiento.

La mujer aumentó su participación en la vida políti-
ca, social y laboral. Se derogaron leyes discriminato-
rias, como necesitar el permiso del marido para abrir 
una cuenta bancaria, y se aprobaron otras, como la 
despenalización del aborto. Las movilizaciones de 
mujeres fueron claves para lograr estos cambios. 

Las leyes de Reforma Universitaria (1983) y de De-
recho a la Educación (1986) asentaron el derecho a 
la educación y la autonomía de los centros educati-
vos, y se fomentó la inversión en cultura, patrimo-
nio y ciencia. 

Felipe González en un discurso ante  
el Congreso.

Margarita Salas es un 
referente de la participación 
de las mujeres en la ciencia.

30   ¿Qué causas explican el golpe de Estado de 1981?

31   Busca información sobre una o varias víctimas de 
ETA en «los años de plomo» y explica su historia. 

32   ¿Qué acciones llevó a cabo el PSOE entre 1982 y 1992?

33   Busca información sobre Margarita Salas y explica su 
relevancia en la España contemporánea.

Actividades 

La epidemia de la heroína
En estos años de cambio y aper-
tura se produjo un drama social 
que conmocionó al país: la adic-
ción a la heroína de un gran nú-
mero de jóvenes.
Entre las décadas de 1980 y 
1990, este opiáceo (inyectado 
en su mayoría) generó un grave 
problema sanitario y social. Por 
un lado, produjo un elevado nú-
mero de muertos, que se mul-
tiplicó con la aparición del sida 
y el hecho de que los adictos 
compartieran jeringuillas para 
el consumo (si en 1995 murie-
ron 1 700 personas por la he-
roína, en 1995 la cifra se elevó 
a 4 300). Además, aumentaron 
el narcotráfico y la delincuencia 
(entre 1976 y 1982, los delitos 
crecieron un 106 %). 
Ante la situación y la falta de 
información se desarrollaron 
actuaciones individuales en los 
barrios, muchas veces lidera-
das por madres de adictos, para 
acabar con esta lacra. Hubo que 
esperar a 1985 para que se pu-
siera en marcha el primer Plan 
Nacional Sobre Drogas.

Aprendo +



En portada

EI siglo xx ha sido una centuria violenta. No solo se sucedieron dos guerras mundiales que dejaron millones de fallecidos y cientos 
de ciudades en ruina. El terrorismo, la violencia contra civiles, la persistencia y sofisticación de la tortura y las limpiezas étnicas, 

entre otros tipos de violencia, han provocado mucho dolor y muertes en la sociedad. El nacionalismo, la raza, las persecuciones 
de disidentes políticos y fundamentalismos religiosos han servido habitualmente de excusa para ejercer esa violencia. En estas 
páginas las abordaremos desde diferentes puntos de vista.

La violencia en el siglo xx

La violencia contra civiles
Julián Casanova explicó muy bien la cruenta violencia contra los civiles en  
el ejemplo de las guerras de los Balcanes en la década de 1990: 
Yugoslavia apareció desde comienzos de los años noventa en las portadas de todos  
los medios de comunicación con historias de masacres, violaciones, expulsiones  
y desplazamientos de población. Las llamadas «guerras de secesión yugoslavas» […].
En la primera (1991-1995) hay una estimación de 200 000 muertos, de los que 
alrededor de la mitad son musulmanes, un tercio serbios y entre un 15 y un 20 %, 
croatas. […].
Pero si por algo destacó la violencia en aquellas guerras de secesión de Yugoslavia 
fue por violaciones de mujeres musulmanas en Bosnia-Herzegovina, un plan de terror 
organizado y orquestado por el mando militar serbiobosnio. […].
Las torturas y el asesinato acompañaron a las violaciones masivas en Bosnia-
Herzegovina, con el objetivo de destruir a la comunidad musulmana. […].

Julián CaSanova 
Una violencia indómita. El siglo xx europeo, Crítica

Atentados terroristas
El terrorismo ha sido un arma de confrontación desde que en 1898 el anarquista Lucheni asesinó a la emperatriz de Austria Isabel  
de Baviera (Sissi). Detrás de estos actos, que han causado miles de muertos y han atentado gravemente contra la democracia  
y la libertad, hay unas reivindicaciones políticas y cierto apoyo social, aunque admitir esto supone otorgar a sus autores un poder 
obtenido por la presión que ejercen.
Algunos actos terroristas se han fundamentado en luchas 
por la independencia (Frente de Liberación Nacional, 
en Argelia; IRA, en Irlanda del Norte; ETA, en España…), 
aunque también en causas políticas de la extrema izquierda 
(Brigadas Rojas, en Italia; Sendero Luminoso, en Perú...) y 
de extrema derecha (actos de grupos con ideologías afines 
al supremacismo blanco, el neonazismo, el nacionalismo 
étnico, la homofobia, la transfobia…).
El terrorismo de origen islámico es, en la actualidad,  
la amenaza global más persistente. Esta modalidad, en 
nombre de una pretendida «guerra santa», ha dejado miles 
de muertos en todo el planeta, sobre todo a partir de las 
décadas de 1980 y 1990. En 2001, terroristas de Al Qaeda 
estrellaron tres aviones comerciales contra las Torres 
Gemelas de Nueva York y contra el Pentágono, causando 
más de 2 900 víctimas mortales. Atentado de Al Qaeda contra el Pentágono.

Ruinas del bombardeo de la ciudad bosnia 
de Mostar en 1993.
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Limpiezas étnicas
Desde posiciones nacionalistas, y en nombre 
de determinadas razas o etnias, a lo largo 
del siglo xx se han producido centenares de miles  
de asesinatos y el desplazamiento de población como 
refugiados.
El Holocausto en la Segunda Guerra Mundial fue 
un plan de exterminio del pueblo judío. Pero en el 
último tercio del siglo xx tenemos muchos ejemplos 
de limpiezas étnicas. Entre las más conocidas, por 
la cercanía, figuran las que se llevaron a cabo en las 
guerras de secesión de Yugoslavia, especialmente 
contra la población musulmana en la primera de 
esas guerras (Bosnia), o las limpiezas étnicas contra 
la población albano-kosovar en la segunda de esas 
guerras (Kosovo).
Otros ejemplos son las limpiezas étnicas en la República  
de Centroáfrica o las 700 000 personas de la minoría 
rohinyá que tuvieron que huir de Birmania a Bangladesh 
como consecuencia de una persecución étnica.

Torturas
Aunque su origen es muy antiguo, la práctica de la tortura  
se revitalizó en el siglo xx. En este siglo se sofisticaron sus 
métodos y se institucionalizó por parte de algunos Estados,  
ya que se ha utilizado muy a menudo contra los disidentes 
políticos.
Varios factores han propiciado el incremento de las torturas  
en el siglo xx. En primer lugar, el crecimiento de los aparatos 
policiales de los Estados que, hasta que se instauró una 
legislación internacional más estricta, justificaron la tortura, 
alegando proteger la seguridad del Estado. En segundo lugar,  
el uso de estas prácticas por parte de los ejércitos de algunos 
países en el contexto de la guerra moderna. En tercer lugar,  
la concepción que se tenía de los «delincuentes políticos»,  
a los que se creía muy peligrosos, pues atentaban con  
el Estado. 
Por último, cabe destacar la deriva totalitaria que impulsó la 
violencia a través de las torturas de algunos Estados europeos en 
la primera mitad de siglo xx (Italia fascista, Alemania nazi o URSS 
comunista) y en Estados de América Latina en la segunda mitad 
(dictadura de Stroessner en Paraguay o de Pinochet en Chile). En 
España, las fuerzas de seguridad del régimen franquista también 
aplicaron torturas de forma sistemática hasta la consolidación de 
la democracia.

Distintas organizaciones han denunciado torturas cometidas por el Gobierno 
estadounidense en el Centro de detención de Guantánamo (Cuba).

Cientos de miles de rohinyás huyeron de Birmania, que niega estar perpetrando  
un genocidio sobre esta minoría. Se refugiaron en Bangladesh, donde la mayoría vive 
en campamentos improvisados.
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  Lee los textos y reflexiona sobre el papel que ha tenido el nacionalismo, 
el supremacismo racial, el fundamentalismo religioso y la disidencia po-
lítica en el incremento de la violencia. Luego, escribe el resultado de tus 
reflexiones.
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Procedimientos y estrategias    

Analizar artículos de prensa
El afianzamiento del liberalismo y la democracia en Europa tuvo como consecuencia la ampliación de las libertades 
y derechos individuales. Entre esos derechos destacó la libertad de prensa, sin censura previa.

En el siglo xx, el desarrollo de Estados totalitarios limitó este derecho y se persiguió a quienes publicaban artículos 
críticos con los regímenes autoritarios.

Con la superación de los Estados totalitarios y la transición a la democracia, la prensa ha tenido un papel muy impor-
tante en la consolidación de los sistemas democráticos. En ocasiones, se ha denominado «Cuarto poder», gracias a su 
labor de vigilancia de las políticas de los Estados y de la actuación de los dirigentes.

Pautas para el análisis y comentario de un artículo de prensa 
Para analizar un artículo de prensa, conviene seguir estos pasos:

1   Identificación del año, la autoría y el soporte de prensa en 
el que se publica el artículo.

2   Identificación de la tipología del artículo (editorial, noticia, 
crónica, etc.) y su localización en el periódico, si esto apor-
ta información. Por ejemplo, las noticias que aparecen en 
portada suelen ser las que el periódico considera las más 
importantes ese día.

3   Contextualización histórica del contenido del artículo.
 a. Contextualización espacial.
 b. Contextualización temporal.
 c. Personajes que se citan en el artículo.

4   Reflexión sobre la temática del artículo: alcance, interés, 
repercusiones, veracidad de la información que aporta…

Ejemplo de análisis y comentario de un artículo de prensa 

La Unión de Centro Democrático no conseguirá la mayoría en 
el Congreso de Diputados, según los datos proporcionados 
por el portavoz del gobierno Rodolfo Martín Villa a las 2:30 
de la tarde de hoy. Estos datos, no oficiales aún, los basaba en 
el pronóstico del Gobierno cuando iban escrutados cerca del 
75 % de los votos. A la hora de cerrar esta edición no se cono-
cían los datos de Madrid y Barcelona, ciudades en las que el 
escrutinio va más lento. No obstante, se confirmaba respecto 
al Senado una clara ventaja de los Senadores para la Demo-
cracia en estas dos circunscripciones.

A las 2:30 de la tarde de hoy, el porcentaje de participación es 
del 77,93 %, lo que en cifras reales representa […].

El País 16/06/77 
Edición de la tarde: 18:00 horas (adaptación)

El Centro no tendrá la mayoría parlamentaria
El PSOE se consolida como el primer partido del país

PARTIDOS ESCAÑOS

Unión de Centro Democrático 170

Partido Socialista Obrero Español 115

Partido Comunista de España 20

Partido Socialista Unificado de Cataluña 20

Alianza Popular 15

Partido Nacionalista Vasco 10

Pacte Democràtic per Catalunya 10

Otros partidos 10
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Procedimientos y estrategias    
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

1.  Identificación del año, la autoría y el soporte de prensa en el que se publica el artículo. El artículo fue publi-
cado en una edición especial de El País (realizada a las seis de la tarde), el 16 de junio de 1977, el día después de 
las elecciones. El artículo está firmado por la redacción de El País.

2.  Identificación de la tipología del artículo y localización en el periódico. Es un artículo de información y aparece 
en portada.

3.  Contextualización histórica del contenido del artículo. El artículo se escribió en España, al día siguiente de las 
primeras elecciones democráticas.

  El rey Juan Carlos I había designado a Adolfo Suárez como nuevo jefe del Gobierno y este había anunciado que 
las elecciones generales se celebrarían el 15 de junio de 1977. El artículo informa de que, al día siguiente de 
estas elecciones, y con el 75 % de los votos escrutados, la UCD había obtenido 170 escaños y el PSOE, 115.

  Aunque no aparecen en el artículo los nombres de Adolfo Suárez y Felipe González, ambos políticos se con-
vierten en protagonistas al ser los líderes de los partidos más votados.

4.  Reflexión sobre la temática del artículo. En estas primeras elecciones democráticas desde 1936, la UCD de 
Adolfo Suárez obtuvo finalmente más de seis millones de votos y 165 diputados, con lo que tendría la potestad 
de formar gobierno, mientras que el PSOE, por su parte, se configuró como la segunda fuerza con 5,3 millones 
de votos y 118 diputados.

  La noticia la publica El País, que en ese momento era el principal periódico de izquierdas. El titular, tras conocer 
estos datos que proporciona el portavoz del Gobierno, fue que «El Centro no tendrá mayoría parlamentaria» 
cuando quizá debería haber dicho que «El Centro no tendrá mayoría absoluta parlamentaria». De hecho, estaba 
claro que el Centro (UCD) obtendría la mayoría, aunque se trataba solo de una mayoría simple, por lo que se 
vería obligado a gobernar con el PSOE. También añade en un subtitular que «El PSOE se consolida como primer 
partido del país» cuando quizá debería haber dicho que «El PSOE se consolida como el primer partido de la 
oposición del país», puesto que el primer partido era la UCD, dado el resultado de la votación.

  Sin duda, los resultados deben considerarse un éxito para el PSOE, al capitalizar los votos de la izquierda. De 
otro lado, Alianza Popular, de Manuel Fraga, que había sido ministro en los años del desarrollismo franquista, 
es posible que quedara en estas elecciones por debajo de sus expectativas.

 Analiza y comenta el artículo de prensa, siguiendo los pasos expuestos en esta técnica de trabajo.

Al día siguiente, el 6 de noviembre, el entonces director de la CIA Richard Helms presentó un informe de la situación al 
CNS en el que relató, entre otros detalles, los fallidos intentos en estamentos militares por impedir la toma de posesión 
de Allende y cómo la actitud del comandante en jefe del ejército, el general René Schneider «bloqueó» una intervención 
militar. Con la información proporcionada por Kissinger y Helms, Nixon expresó sus conclusiones durante la reunión 
del CNS del 6 de noviembre: «Si Chile se mueve como esperamos y es capaz de eludir las consecuencias […] da el co-
raje a otros que no están decididos en Latinoamérica». Nixon añade que nunca estará a favor de rebajar a los militares 
en Latinoamérica porque «son los centros de poder sujetos a nuestra influencia. Los otros (los intelectuales) no están 
sujetos a nuestra influencia. Queremos darles alguna ayuda. Especialmente a Brasil y Argentina. […] Brasil tiene más 
población que Francia e Inglaterra combinadas. Si permitimos que los potenciales líderes en Sudamérica piensen que 
se pueden mover como Chile y satisfacer ambas posturas, tendremos problemas», continuó Nixon.

Desclasificados documentos que revelan cómo Nixon y Kissinger 
prepararon el golpe contra Salvador Allende

El Periódico. 12/11/2020
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1   Define en tu cuaderno los siguientes términos y  
hechos históricos:

   Crisis del petróleo 
de 1973

  Neoliberalismo
  URSS
  Golpe de Estado
  Guerra de Kosovo

  CEI
  Acuerdo Schengen
  ETA
  UCD
   Constitución 

de 1978

2   Elabora una síntesis del neoliberalismo como teo-
ría económica que cubra al menos los siguientes  
aspectos:

 a. ¿Cuáles fueron sus orígenes?
 b. ¿Cuáles fueron sus principios básicos?
 c. ¿En qué contexto económico surgió?
 d. ¿Contra qué teoría económica surgió?
 e. ¿Quiénes fueron sus principales impulsores?

3   Explica el significado de los términos glásnost y  
perestroika. Luego, indica:

 a. Quién los llevó a cabo.
 b. En qué contexto histórico.
 c.  Cuáles fueron las consecuencias de su implan-

tación.

4   Interpreta la imagen siguiente.
 a. ¿Qué representa?
 b. ¿En qué contexto histórico se produjo?

 

5   Observa el siguiente mapa y explica las circunstan-
cias por las que estos países liberalizaron su econo-
mía y se convirtieron en sistemas democráticos.

 

Países que
pertenecieron
a la URSS

Europa del Este

Europa Occidental

BULGARIA

RUMANÍA

POLONIA

ESLOVAQUIA
HUNGRÍA

REP.  CHECA

RDA

6   Responde a las siguientes preguntas sobre América 
Latina:

 a.  ¿Por qué fueron frecuentes los golpes militares 
en las décadas de 1960 y 1970?

 b.  ¿Qué fuerzas impulsaron el giro hacia la demo-
cracia de estos mismos países en las décadas de 
1980 y 1990?

7   Observa la fotografía siguiente y responde a las 
preguntas que se formulan a continuación.

 
 a. ¿Qué representa?
 b. ¿En qué fecha sucedió?
 c. ¿Qué se puso en peligro con este hecho?
 d. ¿Cómo y quién recondujo la situación?

8   Elabora un cuadro que resuma las principales etapas 
de la historia de España desde la crisis del franquis-
mo hasta los Gobiernos socialistas de la década de 
1980. En cada una de ellas, explica las políticas que 
se pusieron en marcha y los problemas a los que se 
enfrentaron sus dirigentes.

Actividades de síntesis  
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Documento 2
Libertad para los partidos políticos (1977)

Documento 3
La España de las autonomías

Documento 5
Adolfo Suárez y Felipe González

9    Fíjate en los documentos y responde:

 a.  Documento 1. Explica la importancia que tuvie-
ron los intercambios de ideas y los espacios de 
socialización que surgieron en las universidades 
para los cambios políticos que se gestaron en la 
transición democrática española.

 b.  Documento 2. ¿Qué cambios políticos tuvieron 
que darse antes de las primeras elecciones de-
mocráticas?

 c.  Documento 5. ¿Qué relevancia tuvo para el 
éxito de la transición el espíritu de concordia, 
compromiso y negociación?

 d.  Documentos 1-5. ¿Qué consecuencias políticas 
y sociales tuvo para España este proceso de 
transición democrática? Explícalo.

Documento 1
Las movilizaciones universitarias
Este espacio tuvo una gran relevancia para la transición, 
por el hecho de haberse convertido en espacio de socia-
lización política de parte de una generación que, proce-
dente de ambientes burgueses, abrazó creencias socialis-
tas y comunistas y lideró la oposición al franquismo. Una 
buena parte de los líderes de los partidos de izquierda —y 
de derecha— que desempeñaron un alto protagonismo 
durante el proceso de transición y consolidación de la 
democracia venían de los campus universitarios.

Benjamín tejerina

Los movimientos sociales en la transición política

Documento 4
La Constitución de 1978
Tras ser largamente debatida en las Cortes, la Constitución 
fue aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978. La 
nueva Constitución definía a España como un «Estado so-
cial y democrático de derecho», cuya forma política era la 
monarquía parlamentaria. Reconocía el derecho a la auto-
nomía de «nacionalidades» y regiones. Daba rango consti-
tucional a sindicatos y partidos. Reconocía y garantizaba 
todas las libertades democráticas, abolía la pena de muerte, 
fijaba la mayoría de edad en los dieciocho años. No reco-
nocía religión estatal, pero declaraba que el Estado habría 
de tener en cuenta la religiosidad de los españoles. Abría la 
puerta del divorcio; proclamaba la libertad de enseñanza; 
reconocía la libertad de empresa y la economía de mercado.

Juan Pablo FuSi y Jordi PalaFox

España: 1808-1996. El desafío de la modernidad, Espasa
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 Conocimientos básicos     

El último tercio del siglo xx
La crisis de 1973 y el neoliberalismo
La crisis económica de 1973 conllevó profundos cambios en los sistemas capitalistas. Para superar la crisis, los países 
llevaron a cabo una serie de políticas económicas neoliberales, basadas en la reducción del papel del Estado en la eco-
nomía, el control de la inflación y la disminución del gasto público.

La Unión Europea y la disolución de la URSS
La Unión Soviética experimentó en la década de 1980 una serie de transformaciones de gran calado de la mano de 
Gorbachov, la perestroika y la glásnost. Como consecuencia, se produjo un proceso de disolución política y de des-
vinculación de las antiguas repúblicas soviéticas.

En la segunda mitad del siglo xx se trabajó desde diferentes países europeos en un proceso de unificación que culminó 
con el nacimiento de la Unión Europea. Con el Tratado de Roma se consiguió la libre circulación de bienes, el Acuerdo 
Schengen supuso la libre circulación de personas y el Tratado de Maastricht logró la unidad de acción política.

Conflictos a finales del siglo xx: la Guerra del Golfo
La caída del muro de Berlín y el colapso de la URSS dejaron atrás el mundo bipolar de la Guerra Fría, y Estados Unidos 
comenzó una etapa de hegemonía debido a su superioridad económica, tecnológica y militar.
Sin embargo, los conflictos militares no desaparecieron: se produjeron tensiones en Oriente Próximo (Guerra del 
Golfo) y movimientos nacionalistas en los Balcanes (guerras yugoslavas), que acabaron con la intervención de la comu-
nidad internacional.
La OTAN y la ONU actuaron en ambos conflictos, así como Estados Unidos, única potencia con medios militares para 
intervenir de forma unilateral.

La trayectoria de América Latina en el último tercio del siglo xx

La América Latina del último tercio del siglo xx se caracterizó por el incremento de regímenes autoritarios (en las dé-
cadas de 1960 y 1970). Las burguesías nacionales y Estados Unidos apoyaron estos regímenes.
En ese contexto nacieron movimientos políticos de protesta que, junto a otras causas, lograron que gran parte de los 
países de América Latina volvieran a regímenes democráticos en las décadas de 1980 y 1990. Sin embargo, este último 
proceso se ha visto lastrado por las desigualdades sociales y económicas y por las deudas estatales excesivas.

La transición democrática en España
Tras la muerte de Francisco Franco y la coronación de Juan Carlos I, Arias Navarro se mantuvo como jefe de Gobierno. El 
continuismo se caracterizó por la ausencia de reformas políticas y el uso excesivo de la violencia para reprimir manifes-
taciones. La oposición se unió y el rey se vio obligado a nombrar a Adolfo Suárez presidente del Gobierno. Este convocó 
elecciones para 1977, realizó una amnistía y legalizó los partidos políticos.

Tras la victoria de la UCD en las elecciones de 1977, se redactó la Constitución española, que fue refrendada por la 
ciudadanía el 6 de diciembre de 1978. La Constitución estableció el sistema de gobierno, los derechos y deberes funda-
mentales de los españoles y las bases del Estado de las autonomías. En los años siguientes, se conformaron las distintas 
comunidades autónomas del Estado español.

Los problemas internos llevaron a Suárez a dimitir en 1981. El 23 de febrero de ese año se produjo un golpe de Estado 
que fracasó. En 1982 Felipe González, secretario del PSOE, ganó las elecciones. 

El PSOE gobernó entre 1982 y 1996. En los sucesivos Gobiernos consolidó la democracia, regeneró la política y moder-
nizó el país.
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 Conocimientos básicos     

 

Desarrollo de competencias       

Crea tu partido político  

Análisis sobre la formación y funciones de los partidos políticos en España

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

La década de 1970 tuvo una enorme trascendencia en la trayectoria política de España. Tras la muerte de Franco, el 
nuevo Gobierno sentó las bases para la democracia. Para alcanzarla con plenas garantías, se legalizaron los derechos de 
reunión, manifestación, propaganda y asociación.

Imaginad que tenéis más de 18 años, que sois políticos de la época de la transición y aspiráis a servir a vuestro país desde 
su Gobierno. Para ello vais a crear un partido político.

Preparación
Organizaos en grupos. Repartid los cargos orgánicos del partido: presidente, 
secretario general, tesorero y vocales.

Realización
1.  Definid el tipo de partido que queréis, es decir, si será de ámbito nacional, 

autonómico o local, y su línea ideológica.

2.  Reflexionad sobre posibles soluciones a los problemas o deficiencias que 
existían en la España de la transición. Podéis pensar, por ejemplo, en:

	  Qué libertades deberían tener los ciudadanos que aún no tienen.

	  Cómo modernizar España en cuanto a infraestructuras y telecomunica-
ciones.

	  Cómo mejorar la educación, la sanidad y otros servicios públicos.

	  Cómo facilitar el acceso a una vivienda a todos los españoles.

	  Qué relaciones internacionales conviene fomentar y en qué alianzas  
o grupos debería estar España.

3.  Decidid un nombre para vuestro partido y una imagen corporativa, es decir, 
un logo, un color y una tipografía que os identifique.

Comunicación y publicación
Elaborad el Acta fundacional, siguiendo las indicaciones del recuadro de la 
derecha, y un cartel de propaganda electoral.

Poned en común vuestras actas y carteles. Será interesante analizar quiénes 
podrían ser vuestros competidores en unas elecciones.

Elaborad un discurso para que el secretario general de vuestro partido con-
venza «al electorado» de que es el mejor candidato para solucionar los proble-
mas de España en este momento de su historia.

Poneos en la piel de un ciudadano de la transición y votad en conciencia al 
partido que más os convenza.

Comentad el resultado de esta experiencia: las dificultades que os habéis en-
contrado en la tarea, las razones de vuestro voto… Reflexionad en voz alta 
sobre la necesidad y relevancia de los partidos para alcanzar la democracia y 
poner en marcha los avances sociales, culturales y económicos que necesita la 
población española.

Requisitos para completar 
un Acta fundacional

a.  Definición de la línea ideológica del 
partido.

b.  Ámbito de actuación (estatal / autonó-
mico / provincial / municipal).

c.  Denominación y siglas del partido.
d.  Símbolo (logotipo), con su descripción y 

representación gráfica.
e.  Domicilio social.
f.  Página web y el correo electrónico del 

partido.
g. Fines del partido.
h.  Normativa para la admisión y baja de los 

afiliados.
i.  Derechos y deberes de los afiliados y ré-

gimen disciplinario.
j.  Órganos de gobierno y representación.
k.  Código ético que se aplicará por igual a  

dirigentes y bases del partido.

Tipo de agrupamiento
Grupos de unos 4-6 alumnos.
Material necesario
Dispositivo con acceso a internet, enciclopedias y libros de consulta, impresora, cartulina y rotuladores o programas de dibujo digital.
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