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Vas a iniciar uno de los temas más importantes, complejos y extensos de los que te vas a encontrar en esta preparación de la PAU para
mayores de 25 años.  Como puedes comprobar,  el  enunciado del tema aúna diversas cuestiones, lo  que da margen para enfoques
diferentes. Nosotros hemos decidido estructurarlo de una forma cronológica: haremos un repaso de la política europea desde la I Guerra
Mundial hasta la II Guerra Mundial insertando cuando corresponda las explicaciones sobre el Comunismo, el Fascismo y el Nazismo.
Consideramos que las características de estas ideologías y los motivos por las que triunfaron en su momento se entienden mucho mejor
contextualizadas en el tiempo y el espacio que les corresponde; separar por un lado el discurrir histórico de la Europa de entreguerras y
una explicación teórica de estas ideologías por otro habría dificultado la comprensión de todo el periodo. Sería interesante, en caso de
afrontar este tema en la prueba, que realizaras una aclaración similar a esta al inicio de tu examen.

Por  otro  lado,  dada la  complejidad del  tema,  hemos  considerado  necesario  explicar  en  profundidad  los distintos apartados que te
proponemos. Obviamente, te resultaría imposible desarrollar un examen de esta magnitud. Por eso, te aconsejamos el siguiente plan de
estudio:

Lee con detenimiento y consultando los enlaces que te proponemos los distintos apartados del tema. El objetivo de estas
primeras lecturas es que entiendas los porqués de los procesos históricos que te estamos explicando.

Una vez que tengas claras las causas, las consecuencias y todo el contexto histórico que rodea a los procesos fundamentales de
este periodo, céntrate en asimilar bien las cuestiones fundamentales: para ello te ofrecemos unos "Importante" más extensos de lo
habitual, que te pueden servir perfectamente como base para el desarrollo de tu tema.



1. La I Guerra Mundial y sus consecuencias

 

Unter den Linden, la principal avenida de Berlín, a inicios del siglo XX .
Imagen de Fianvon  alojada en wikimedia commons bajo

dominio público.

El famoso historiador Eric Hobsbawn definió la anterior centuria como el corto siglo XX ,  acotando su duración entre dos hechos
trascendentales: el inicio de la I Guerra Mundial (1914) y la caída del bloque comunista (1991). Efectivamente, la I Guerra Mundial
supuso una definitiva ruptura con el pasado . Alteró por completo el equilibrio político de las últimas décadas del siglo XIX y acabó de
forma traumática con la tranquilidad de un continente feliz, satisfecho de su progreso y su cultura. La I Guerra Mundial, conocida como la
Gran Guerra, no tenía precedentes: nunca antes habían participado en un gran conflicto todas las potencias mundiales del momento,
nunca antes se habían producido batallas tan cruentas como las que se libraron en este momento.

Lo peor de todo es que el final de este brutal conflicto no cerró ninguna herida, sino que las dejó aún más abiertas . Las dos
décadas escasas que siguieron al final de la contienda estuvieron marcadas por la inestabilidad política, las crisis económicas y el ascenso
de las dictaduras fascistas, produciéndose veinte años después un nuevo conflicto, aún más terrible: la II Guerra Mundial.

 

(...) Además, en 1914, después de casi medio siglo de paz, ¿qué sabían las grandes masas de la guerra? No la
conocían. Apenas habían pensado en ella. Era una leyenda y precisamente la distancia la había convertido en algo
heroico y romántico. Seguían viéndola desde la perspectiva de los libros de texto y de los cuadros de los museos:
espectaculares cargas de caballería con flamantes uniformes; el balazo mortal siempre disparado noblemente en medio
del corazón; la campaña militar entera era una clamorosa marcha triunfal. «Por Navidad volveremos todos a casa»,
gritaban a sus madres los reclutas, sonriendo, en agosto de 1914. ¿Quién, en los pueblos y ciudades, recordaba la
guerra «de verdad»? A lo sumo, cuatro viejos que en 1866 habían combatido contra Prusia, el país aliado de aquel
momento, ¡y vaya una guerra más rápida, incruenta y lejana!: una campaña de tres semanas que terminó sin muchas
víctimas y antes de haber tomado aliento siquiera. Una veloz excursión al romanticismo, una aventura alocada y
varonil: he aquí cómo se imaginaba la guerra el hombre sencillo de 1914, y los jóvenes incluso temían que les faltara
este maravilloso y apasionante episodio en su vida; por eso corrieron fogosos a agruparse bajo las banderas, por eso
gritaban y cantaban en los trenes que los llevaban al matadero, la roja oleada de sangre corría impetuosa y delirante
por la venas de todo el imperio .

Fragmento extraído de El Mundo de ayer , autobiografía del escritor austriaco Stefan Zweig.

Actividad de lectura



1.1. Causas y desarrollo de la I Guerra Mundial

Mapa de las alianzas militares en el momento de iniciarse la I Guerra Mundial .
Archivo de Robot8A  alojado en wikimedia commons con licencia  CC .

Sería arriesgado sostener que la I Guerra Mundial era un conflicto inevitable, pero sí es verdad que desde finales del siglo XIX se fueron
configurando una serie de factores que apuntaban directamente hacia una guerra entre las grandes potencias europeas. Además, por
distintas razones, ninguno de los países implicados tomó una postura decidida para evitar la escalada de tensiones. A continuación te
detallamos algunos de estas causas de fondo que llevaron a la I Guerra Mundial:

Rivalidades económico-militares . Desde la unificación de Alemania en 1870, este país se convirtió en el gran competidor de
Gran Bretaña. Los alemanes desarrollaron de forma fulgurante su industria y centraron sus esfuerzos en arrebatar la primacía en el
comercio a los británicos, dominadores hasta entonces de los mares. Alemania construyó una poderosa marina militar, lo que
desató los temores británicos.

Rivalidades nacionalistas . Dos serán los lugares de mayor tensión en Europa. Por un lado, la situación de Alsacia y Lorena
(arrebatadas por Alemania a Francia en 1871) despertaba el deseo de revancha de los franceses y el interés de los alemanes por
aislarlos políticamente. Pero, sin duda, la situación más compleja estaba en los Balcanes, donde desde principios del siglo XX se
habían producido varias guerras. A nivel global, lo más inquietante era que dos grandes potencias, el Imperio Austro-Húngaro y
Rusia, tenían intereses contrapuestos en la zona.

Rivalidades imperialistas : La expansión imperialista de finales del siglo XIX y principios del XX provocó, como era lógico,
tensiones entre las distintas potencias. Donde se mostraron de forma más clara fue en las dos crisis marroquíes, en las que se
pusieron en evidencia los problemas entre Alemania y Francia.

Con este panorama, la actitud de las potencias no iba encaminada a rebajar las tensiones sino más bien a prepararse para la guerra.
Todas comenzaron una imparable carrera armamentística (en especial, Alemania), jaleadas por unas opiniones públicas nacionalistas y
belicosas. Paralelamente, se iba tejiendo una serie de alianzas militares que, aunque sobre el papel tenían un propósito defensivo, en
realidad iban componiendo una compleja madeja de relaciones y compromisos militares que empujarían a un conflicto bélico por cualquier
circunstancia. Estas alianzas quedaron del siguiente modo:

Imperios Centrales : Alemania y Austri-Hungría. Italia también formaba parte de esta alianza (llamada Triple Alianza) pero
salió de ella al comenzar la guerra. Iniciada ésta se uniría el Imperio Otomano (Turquía).

Triple Entente : Francia, Gran Bretaña y Rusia. También se les conoce como Aliados.

De esta forma, cuando en junio de 1914 en Sarajevo es asesinado el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono de Austria-
Hungría, toda la maquinaria de alianzas e intereses políticos terminará por llevar a Europa a la I Guerra Mundial. Austria-Hungría acusa
del asesinato a los serbios (que son aliados de Rusia) y en apenas un mes se suceden las declaraciones de guerra entre los países unidos
por alianzas.

 

Carga de tropas francesas con bayoneta .
Imagen de DIRECKTOR alojadas en wikimedia

commons bajo dominio público.

El desarrollo de la I Guerra Mundial se ha dividido normalmente en cuatro fases, que a continuación intentamos resumirte:

a) Guerra de movimientos (1914). El plan de guerra de los alemanes (Plan Schlieffen) parecía, sobre el papel, relativamente sencillo.
Consistía en un ataque rápido y contundente sobre Francia para, una vez conquistada ésta, poder trasladar las tropas y recursos hacia el
frente oriental contra los rusos. De este modo, los alemanes pretendían evitar su mayor temor: tener que luchar contra sus dos grandes
enemigos (franceses y rusos) al mismo tiempo, pues ello supondría debilitar recursos al dividirlos. Para que este plan funcionase debían
producirse dos factores: que el triunfo sobre Francia fuera muy rápido y que los rusos se demorasen en concentrar sus tropas en su



frontera (bastante alejada de las dos grandes ciudades rusas, Moscú y San Petersburgo). Sin embargo, no se cumplió ninguno de los dos:

Los franceses contaron con el apoyo de los británicos (algo que no habían previsto los alemanes) y pudieron detener el avance
alemán en la primera batalla del Marne, cerca de París.

Los rusos se movilizaron antes de lo previsto, lo que obligó a los alemanes a trasladar parte de su ejército al frente oriental. Esta
maniobra permitió a Alemania vencer a Rusia en la batalla de Tannenberg, pero por contra debilitó al ejército germano en el frente
occidental, impidiéndole llegar hasta París.

 

Soldados británicos en una trinchera durante la batalla en el Somme en 1916 .
Archivo de GSL  alojado en wikimedia commons bajo licencia

CC.

b) Guerra de posiciones (1915-16): Con la derrota alemana en Marne el frente occidental queda estabilizado. Las cúpulas militares de
los países implicados asumen que la lucha será larga, por lo que se produce un cambio de táctica: de la guerra ofensiva inicial se pasa a
una guerra defensiva, marcada por las trincheras. Además, entra en juego la guerra económica: se decretan bloqueos y la economía de
los países se reorienta hacia la guerra.

Cuando se intenta alguna maniobra ofensiva los resultados son devastadores: batallas como la de Verdún o el Somme dejan centenares
de miles de bajas, pero ningún bando consigue algún avance significativo. En el frene oriental, los alemanes sí que consiguen avanzar a
costa de los rusos.

A continuación, te dejamos un par de vídeos que te ayudarán a comprender mejor cómo era la vida y las batallas en las trincheras del
frente occidental. El primero de estos vídeos es un fragmento de la excelente película Senderos de Gloria , mientras que el segundo es un
fragmento de documental en el que se explica la guerra de trincheras.

 

 
Senderos de Gloria Documental sobre la guerra de trincheras

 

¿Qué países formaron el bando de los Imperios Centrales?

Alemania, Austria-Hungría e Italia

Pregunta de Elección Múltiple



Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano

¿A qué llamamos guerra de posiciones?

A una fase de la I Guerra Mundial en la que el frente occidental quedó estabilizado, no hay apenas avance y
se recurre a tácticas defensivas, como las trincheras

Es el tipo de guerra que se produce al inicio del conflicto cuando las posiciones de Alemania siempre son
ofensivas

Es el momento en el que los distintos bandos de la guerra toman posiciones adecuadas para iniciar su ataque

Soldados estadounidenses en la batalla de Saint

Mihel .
Imagen de W.wolny , en
wikimedia commons bajo

dominio público.

 

c)  El  año  clave:  1917 .  La  larga  guerra  y  sus  terribles  consecuencias  (hambrunas,
mortalidad,  epidemias...)  aumentaron  el  descontento  de  la  población  de  los  países
combatientes. En Rusia, donde el poder del zar ya había sido cuestionado y los bolcheviques
estaban mostrando un gran poder de movilización de las masas, las derrotas militares ante los
alemanes  supusieron  la  mecha  definitiva  para  que  estallara  la  revolución:  en  1917,  se
destronaba al zar Nicolás II y los bolcheviques liderados por Lenin establecían un régimen
comunista. Una de sus primeras medidas fue retirarse de la guerra: en marzo de 1918 se
firma la Paz de Brest-Litovsk, por la que los rusos abandonan la contienda , perdiendo
una serie de territorios que te detallaremos en el siguiente apartado.

Con la retirada de los rusos, los alemanes parecían obtener una ventaja clave: eliminado el
frente  oriental,  podían  concentrar  todas sus tropas en el  estancado frente occidental.  Sin
embargo, ese mismo año 1917 había deparado otro suceso crucial para el desarrollo de la
guerra y que en nada favorecía a los germanos: la entrada en el conflicto, del lado de la
Entente, de Estados Unidos. Los estadounidenses, siempre reacios a intervenir en Europa,
venían comprobando cómo los acontecimientos les iban empujando progresivamente hacia la
guerra: habían  concedido créditos y ayudas a los países aliados,  que difícilmente podrían
recuperar en caso de que fueran derrotados por Alemania; además, los bloqueos y la guerra
submarina  perjudicaban  claramente  a  su  comercio  exterior.  Finalmente,  el  famoso

telegrama de Zimmerman  y el  hundimiento del  buque Vigilantia ,  empujaron al
presidente Wilson a declarar la entrada de Estados Unidos en la guerra en abril de 1917 . La incorporación de una potencia como
Estados Unidos, con una capacidad económica y militar enorme, iba decantar la I Guerra Mundial para los aliados.

Recreación de la firma del armisticio por parte de los alemanes.

Imagen de 1970Gemini alojada en wikimedia commons bajo
dominio público.

d) Fin de la guerra  (1918): Con la supresión del frente ruso, los alemanes pudieron concetrar todas sus tropas en Francia e iniciar una
ofensiva  final  para  llegar  hasta  París.  Sin  embargo,  los  aliados,  potenciados  con  la  ayuda  estadounidense,  responden  con  una
contraofensiva (segunda batalla del Marne) que muestra la debilidad del ejército alemán, desgastado tras cuatro años de lucha y con
graves problemas de abastecimiento.

Los generales alemanes confirman en septiembre de 1918 que no pueden detener el avance de las tropas aliadas, mientras que en
Alemania comienzan a sucederse los disturbios y las revueltas sociales. A principios de noviembre, abdica el emperador Guillermo II y,
finalmente, el 11 de noviembre se firma el armisticio entre Alemania y sus enemigos . La I Guerra Mundial, el conflicto más
devastador  hasta  ese  momento,  termina  por  fin,  después  de  cuatro  años  de  cruentas  batallas,  millones  de  pérdidas  humanas  e
incontables destrozos materiales en una Europa que ya no volverá a ser la misma.



Entre los motivos de fondo que provocaron la I Guerra Mundial podemos encontrar:

Rivalidades económico-militares.

Rivalidades nacionalistas.

Rivalidades imperialistas.

En la I Guerra Mundial se enfrentaron dos bandos, formados por:

Imperios Centrales: Alemania, Imperio Austro-Húngaro, Imperio Otomano.

Triple Entente: Francia, Gran Bretaña y Rusia.

El desarrollo de la guerra se puede dividir en cuatro fases:

Guerra de movimientos (1914): operaciones rápidas del ejército alemán sobre el frente occidental y el frente
oriental.

Guerra de posiciones (1915-16): el frente occidental se estanca. Entramos en una guerra de tipo defensivo,
marcada por las trincheras.

El año clave, 1917: en Rusia se produce la Revolución bolchevique y se retiran del conflicto. Estados Unidos
entra en el bando de los aliados.

Fin de la guerra (1918): Los alemanes no pueden contener la ofensiva aliada y firman la paz en noviembre de
1918.

Importante



1.2. Los tratados de paz y el nuevo mapa europeo

 

Cementerio cercano a Vedún, lugar de una de las batallas más cruentas de la guerra .
Archivo de JEAN-PAUL GRANDMOT , en wikimedia commons

con licencia CC .

Las  consecuencias  de  la  I  Guerra  Mundial  fueron  terribles.  Entre  los  dos  bandos  se  produjeron  alrededor  de  10  millones  de
fallecidos ; aunque el porcentaje de bajas civiles no fue tan alto como lo sería en la II Guerra Mundial, sí que fue muy superior al
registrado en anteriores guerras. La mayoría de los fallecidos fueron varones jóvenes. La ausencia de estos jóvenes durante el conflicto y
la pérdida de muchos de ellos provocó el inicio de una de las grandes transformaciones sociales del siglo XX: el protagonismo de la
mujer en el mercado laboral . La mujer comprobó que podía realizar las mismas tareas que los hombres y reivindicó un papel más
importante fuera del ámbito del hogar. También marcó en gran medida el devenir de las décadas posteriores (al menos en algunos
países) el regreso de los soldados que habían estado en el frente. A muchos de ellos les costó reintegrarse a su vida normal: tenían
dificultades para volver a encontrar trabajo y sintieron que la sociedad no les reconocía su esfuerzo y sacrificio. Estos inadaptados y
nostálgicos de la guerra fueron fácilmente atraídos por los movimientos fascistas  (el fascismo italiano y el nazismo alemán) que
surgirían en la década de los 20.

Las economías de los países más directamente implicados en la contienda sufrieron de forma muy acusada los efectos de la guerra. En
Francia, Alemania, Gran Bretaña e Italia, el PIB cayó entre un 25% y un 35% . Además, los recursos para poder remontar eran
escasos: muchas ciudades e infraestructuras habían quedado destruidas y era necesario reorientar las principales industrias, concentrada
durante varios años en la producción de guerra. Al menos hasta la segunda mitad de la década de los 20, estos países no comenzaron a
recuperarse económicamente. En cambio, aquellos países como Estados Unidos y Japón que no habían sufrido directamente los efectos de
la  contienda,  se beneficiaron de ella:  con sus estructuras productivas intactas pudieron aumentar su comercio  acaparando aquellos
mercados que dejaban sin abastecer las potencias europeas.

 

A la izquierda, mapa de Europa antes de la Primera Guerra Mundial. A la derecha, después de la guerra.

Imagen de historiadelmundocontemporaneo1bach

En el aspecto político, las consecuencias de la guerra marcaron el futuro de Europa . Se celebraron una serie de reuniones en París
en las que los países vencedores firmaron diversos tratado de paz con los países vencidos. El más importante de ellos fue el Tratado de
Versalles  (1919), firmado con Alemania. Tras firmarlo, los alemanes sintieron que, después de ser derrotadas en el campo de
batalla, fueron humillados en la paz . Y es que las condiciones que se les impusieron en Versalles fueron durísimas: su ejército quedó
reducido al mínimo, pasando su flota de guerra a los vencedores; se desmilitarizó una amplia zona del Rhin que sería ocupada por
Francia; y se les obligó a pagar unas enormes indemnizaciones de guerra. Con el resto de países que habían luchado junto a Alemania
también se firmaron tratados de paz: Saint-Germain (con Austria), Trianon (Hungría), Neuilly (Bulgaria), Sèvres (Turquía).

Todos estos tratados y algunas otras consecuencias derivadas de la guerra provocaron la redefinición del mapa de Europa . Los



cambios fueron tan importantes que desaparecieron los cuatro grandes imperios existentes antes de la guerra (Alemania, Rusia, Austro-
Hungría y Turquía):

Alemania perdió amplias áreas de su territorio: por el oeste, Alsacia y Lorena volvieron a manos de los franceses; la zona de
Eupen-Malmedy se entregó a Bélgica y la zona del Sarre quedó bajo administración de la Sociedad de Naciones. En el este, la zona
de Prusia Oriental y el corredor de Dantzig pasaron a Polonia, mientras que en el norte una parte de la Alta Silesia fue para
Dinamarca. Además, Alemania perdió sus posesiones en África y el Pacífico.

Rusia , por su parte, había perdido prácticamente toda la costa de Báltico tras la Paz de Brest-Litovsk, creándose en esta zona
una serie de nuevos estados: Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania, además de tener que ceder terreno a Polonia.

 El Imperio Austro-Húngaro , la gran potencia que ocupaba casi todo Centroeuropa, quedó desintegrado. Viena, una de los
centros neurálgicos de Europa hasta ese momento, pasó a ser únicamente la capital de un pequeño estado: Austria. El resto del
vasto imperio  dio lugar a otros nuevos países: Yugoslavia (la unión de los eslavos del  sur,  que hoy ya no existe),  Hungría,
Checoslovaquia y Polonia, que se restablecía como Estado (ya lo había sido en el siglo XVIII) a costa de territorios de Alemania,
Rusia  y  el  propio  Imperio  Austro-Húngaro.  Algunas  otras  posesiones  del  Imperio  Austro-Húngaro  también  se  repartieron:
Transilvania pasó a Rumanía e Italia se llevó parte del Tirol, y Trieste e Istria en la costa.

 El Imperio Turco  sólo conservó en Europa la ciudad de Estambul. Además, en Asia perdió sus posesiones en Irak, Palestina,
Líbano y Siria.

Si quieres ver con detalle cómo se fueron produciendo todos estos cambios territoriales sobre un mapa, mira en este enlace  que te
lleva a un mapa dinámico. Sólo tienes que acercarte un poco a la zona de Europa, mirarlo en 1914 y e ir moviéndolo hasta 1919. Así
podrás comprobar cómo afectaron todos estos cambios al mapa de Europa y alrededores.

Si lo que nos proponemos es que, por lo menos durante una generación Alemania no pueda adquirir siquiera una
mediana prosperidad; si creemos que todos nuestros recientes aliados son ángeles puros y todos nuestros recientes
enemigos, alemanes, austriacos, húngaros y los demás son hijos de del demonio; si deseamos que, año tras año,
Alemania sea empobrecida y sus hijos se mueran de hambre y enfermen, y que esté rodeada de enemigos (...) Si tal
modo de estimar a las naciones y las relaciones de unas con otras fuera adoptado por las democracias de la Europa
occidental, entonces, ¡que el Cielo nos salve a todos!. Si nosotros aspiramos deliberadamente al empobrecimiento de la
Europa central, la venganza, no dudo en predecirlo, no tardará .

J. M. Keynes. Las consecuencias económicas de la pa z. 1919

1. ¿Qué está denunciando Keynes en este texto?

2. ¿Se cumplieron sus previsiones?

Las consecuencias de la I Guerra Mundial fueron terribles . Se produjeron unos 10 millones de fallecidos ,
zonas de Europa  quedaron destruidas  y la economía de los países más directamente implicados cayó en

picado . Muchos de los cambatientes no se adaptaron en su vuelta a la vida difícil y conformaron en gran medida las
bases de los movimientos fascistas. Por el lado positivo, la I Guerra Mundial aceleró la incorporación de la mujer al
mercado de trabajo.

En el terreno político, el final de la I Guerra Mundial marcó el destino de Europa en las siguientes décadas .
El Tratado de Versalles sancionó unas durísimas condiciones de paz para Alemania , lo que aumentaría el

sentimiento revanchista germano. El final de la guerra y los diferentes tratados de paz que se firmaron redefinieron
el mapa de Europa : desapareció el Imperio Austro-Húngaro y el Imperio Otomano, mientras que Alemania y Rusia
vieron reducidas sus posesiones.

Actividad de lectura

Importante



2. El periodo de entreguerras

 

Potsdamer Platz de Berlín en el año 1932 .
Archivo de Beek100 alojado en wikimedia commons bajo

dominio público.

Como has visto, los tratados de paz no cerraron las heridas abiertas durante la guerra ; se aplicaron soluciones transitorias que
dejaban muchos problemas pendientes y una sensación de humillación y descontento entre algunas naciones (caso de Alemania o, incluso
Italia que, pese a aliarse a última hora con el bando vencedor, no recibió lo que esperaba). Además, el final de la guerra dejó una
Europa mucho más compleja e inestable . Por un lado, se crearon numerosos Estados nuevos como consecuencia de la desintegración
del Imperio Austro-Húngaro. Por otro lado, la Revolución Rusa ocurrida en 1917, sacudió los cimientos de todo el continente .
Aunque en el próximo apartado estudiaremos con más detalle esta revolución, es preciso que entiendas la enorme influencia que este
proceso tuvo en el  contexto europeo.  La Revolución Rusa suponía el  triunfo de las ideas marxistas  en uno de los países más
importantes de Europa: por medio de una revolución, los obreros tomaban el poder político y procedían a tomar una serie de medidas
(nacionalización de tierras y de la banca, control de las industrias por parte de los trabajadores...) encaminadas a construir el ideal
marxista de una sociedad comunista en la que han desaparecido las clases sociales.  Rusia  se convertía así en un espejo para las
organizaciones obreras  de todo el mundo, y su ejemplo no tardó en extenderse , produciéndose revoluciones obreras en países
como Alemania o Italia. Aunque estas revoluciones no llegaron a triunfar, sí que tendrían una gran influencia en el devenir de estos dos
países.

En  este  contexto,  los  años  inmediatamente  posteriores  a  la  guerra  fueron  muy  complicados  en  Europa .  Las  tensiones
internacionales entre los países que se habían enfrentado en el conflicto seguían vigentes. Internamente, las cosas tampoco eran fáciles
para unos Estados que tenían que afrontar una costosa reconstrucción. Alemania, por ejemplo vivía una situación terrible: destruida y con
continuas revueltas sociales, tenía que hacer frente a las costosísimas indemnizaciones de guerra, lo que provocó a inicios de los años 20
una importante crisis  económica marcada por la hiperinflación .  Tampoco fueron más fáciles  las  cosas  en Italia,  donde los
fascistas liderados por Mussolini aprovecharon esta inestabilidad para hacerse con el poder.

La situación pareció mejorar a partir de 1925  con la firma de los Acuerdos de Locarno , que contribuyeron a rebajar la tensión
entre los países europeos. Además, la economía comenzó un periodo de expansión. Sin embargo, las buenas noticias duraron poco. En
1929 se produjo el crac de la Bolsa de Nueva York, dando comienzo a la llamada "crisis del 29" . Esta crisis económica se inició en
Estados Unidos, pero pronto se expandió a Europa, donde la economía sufrió un fuerte retroceso, registrándose un gran incremento del
paro. Esta situación económica pronto tendría su reflejo en la política, tal y como veremos cuando analicemos las claves del ascenso del
nazismo. Y serán precisamente los nazis, con su política expansionista, los que volverán a romper el frágil equilibrio entre las naciones
europeas.

Los tratados de paz no cerraron las heridas abiertas durante la I Guerra Mundial, dejando una Europa
mucho más compleja e inestable . Aparte de lo sucedido en la guerra, el ejemplo de la Revolución Rusa de 1917 se
extendió por Europa en estos años, con intentos de revoluciones obreras en Alemania e Italia.

En este contexto, los años posteriores a la guerra fueron muy complicados en Europa : las tensiones entre los
países enfrentados en el conflicto seguían vigentes y la situación económica de todos los Estados era muy negativa.

A partir de 1925, la situación mejoró .  Se firmaron los Acuerdos de Locarno ,  que permitieron rebajar las
tensiones entre las naciones europeas. Además, la economía se iba recuperando  paulatinamente. Sin embargo,
la crisis económica de 1929 volvió a sumir en problemas a las naciones europeas . En Alemania, se produjo

el ascenso del nazismo que, con su política expansionista, iba a provocar una nueva guerra mundial.
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2.1.  Un modelo comunista:  la  Revolución Rusa y la  creación de la

URSS

El comunismo es un movimiento político  que parte de las ideas marxistas que te hemos indicado en el apartado
anterior. Sus principales objetivos son el establecimiento de una sociedad sin clases, basada en la propiedad
social de los medios de producción y la abolición de la propiedad privada de los mismos . Para lograrlo, el
comunismo establece que los obreros se hagan con el poder por medio de una revolución social; tras alcanzar el poder
y eliminar la propiedad privada, desaparecerán las clases, consiguiéndose así una sociedad comunista en la que ya no
será necesaria la existencia del Estado.

En este apartado vamos a ver el proceso por el que en Rusia se intentó implantar este modelo político-económico. Eso
sí, ya te podemos adelantar que la última fase prevista, la de la eliminación del Estado, nunca se llegó a producir.

 

Las tropas del zar disparan a los manifestantes durante el domingo sangriento de 1905 .
Imagen de Nutzer 2206  alojada wikimedia commons bajo

dominio público.

1. El desprestigio del zarismo

A comienzos del siglo XX, Rusia era un gigante con pies de barro. Poseía un vastísimo territorio (muy despoblado en amplias zonas) pero
mientras en la mayoría de Europa se habían producido reformas políticas y sociales, Rusia había seguido manteniendo una estructura casi
feudal  basada  en  la  economía  agraria.  Sólo  algunas  ciudades  como  Moscú  o  San  Petersburgo  se  habían  industrializado  (allí  se
concentraban la mayoría de obreros del país). Este atraso se hizo patente en la guerra ruso-japonesa (1904-1905) en la que los rusos
sufrieron una humillante derrota. En este contexto, y en medio de una grave crisis económica, se produjo la Revolución de 1905:  fue
la antesala de la Revolución de 1917, aunque a diferencia de esta, la de 1905 no pretendía acabar con el zarismo, únicamente denunciaba
el mal gobierno y solicitaba una serie de reformas políticas. La revolución de 1905 estalló como consecuencia de la brutal represión a una
manifestación pacífica (el Domingo Sangriento ); las protestas posteriores obligaron al zar a realizar algunas concesiones (libertades
individuales, sufragio universal...), aunque Nicolás II se reservó el control de la Duma (Parlamento) y las reformas apenas tuvieron
aplicación práctica. El malestar general con el régimen zarista aumentó con la entrada de Rusia en la I Guerra Mundial en
1914 : las derrotas ante los alemanes y los problemas de abastecimiento en la retaguardia agudizaron los problemas sociales. Hubo
huelgas y el ejército no las pudo sofocar, pues los soldados se negaban a disparar contras los obreros. Este contexto de desprestigio del
zarismo condujo a la colaboración entre la oposición burguesa y la obrera; los obreros se hallaban cada vez mejor organizados en torno a
los bolcheviques  liderados por Vladimir Lenin.
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Dispersión de una manifestación en Petrogrado en (San Petersburgo) en julio de

1917 .
Imagen de Frederico  alojada en wikimedia

commons bajo dominio público.

2. Las revoluciones de 1917

En 1917, el régimen zarista se hallaba muy debilitado. La I Guerra Mundial estaba provocando una gran crisis económica y social en
Rusia:  los  precios  subían,  las  ciudades  no  estaban  abastecidas...  Las  cosas  en  el  frente  no  marchaban  mejor:  los  soldados,  mal
alimentados y equipados, mal dirigidos, y derrotados continuamente por las tropas alemanas, comenzaron a desertar, alentados por la
propaganda bolchevique. Por su parte, Nicolás II, estaba muy lejos de ser un líder sólido; en realidad, la monarquía zarista había estado
durante años dirigida por su esposa y su principal consejero, el monje Rasputín (asesinado en 1916). En este contexto, a finales de
febrero de 1917 se produjo una revolución : una huelga general en San Petersburgo se extendió a otras ciudades, constituyéndose

en Moscú un soviet  de soldados, obreros y campesinos. Las tropas del ejército se negaron a disparar contra los huelguistas. Se
constituyó un gobierno provisional y el 3 de marzo, Nicolás II abdicó  como zar de Rusia. Se estableció una República dirigida por
un gobierno provisional  compuesto por liberales burgueses y socialistas moderados cuyo objetivo era crear en Rusia una democracia
similar a las occidentales.

Sin embargo, el recorrido de este gobierno provisional fue corto . Decidió continuar con la guerra, lo que no ayudaba a resolver los
problemas:  impedía  la  celebración  de  elecciones  y  agudizaba  los  problemas  económicos  y  el  malestar  social.  Esta  debilidad  fue
aprovechada por la oposición bolchevique, que aumentó su popularidad y se afianzó como una alternativa al gobierno provisional. Los
bolcheviques no querían reformas sino que buscaban una transformación completa y la sustitución de la sociedad burguesa por otra de
corte "comunista". El líder de los bolcheviques,  Vladimir Lenin , plasmó estas ideas en sus famosas Tesis de Abril . En ellas, pedía:

Fin a la guerra imperialista (se refiere a la I Guerra Mundial).

Paso de una primera etapa de la revolución (burguesa) a una segunda en la que el poder lo logren los proletarios.

Nacionalización de las tierras y de la banca.

Creación de una República de soviets.

El gobierno provisional se mostraba cada vez más debilitado, mientras que el poder de los soviets iba en aumento. Durante el verano se
sucedieron las manifestaciones y los altercados callejeros. Finalmente, en la noche del 24 al 25 de octubre de 1917 , los soviets se
hicieron con el control de los puntos estratégicos de San Petersburgo (nudos de comunicaciones, edificios oficiales...) y se produjo el
"Asalto del Palacio de Invierno" , sede del gobierno provisional. Sus miembros fueron detenidos y el gobierno derrocado . De este

modo, triunfaba la revolución soviética .

 

Lenin, dirigiéndose al pueblo

¿Qué diferencia a la revolución de febrero de 1917 de la revolución de octubre de ese mismo año?

 



Stalin, a la izquierda, y Lenin, a la derecha, en 1919.

Imagen de EugeneZelenko  alojada en wikimedia
commons bajo dominio público.

3. La guerra civil y la construcción de la URSS

Nada más acceder al poder, los bolcheviques tomaron las medidas prometidas: reparto de tierras entre los campesinos, nacionalización de
la banca, control obrero de la producción industrial e inicio de conversaciones para negociar una paz con Alemania (que culminarían con el
Tratado de Brest-Litovsk que ya hemos visto). También se convocaron elecciones: sin embargo, los bolcheviques sólo obtuvieron el 25%
de los votos, por lo que Lenin decidió disolver el Parlamento y sustituirlo por un Consejo de Comisarios del Pueblo, ocupado por completo
por los bolcheviques y presidido por el propio Lenin.

Desde el triunfo de octubre, los bolcheviques tienen que hacer frente a la oposición de distintos grupos: soldados zaristas y otras fuerzas
del país que contaron con el apoyo de potencias exteriores como Japón, Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos. Estas fuerzas formarán
el llamado Ejército Blanco, que luchó contra el Ejército Rojo de los bolcheviques, dirigido con mano de hierro por Leon Trotsky. Ambos
ejércitos se enfrentaron en la Guerra Civil Rusa , que se prolongó desde 1918 hasta 1920 (aunque algunos frentes estuvieron activos
hasta  1923).  Esta  guerra  trastocó  los  planes  iniciales  de  los  bolcheviques,  que  tuvieron  que  adoptar  lo  que  se  denominó  como
"comunismo de guerra" . Según esto, ganar la guerra se convertía en la prioridad: se requisaron producciones, los militares tomaron

el control de los ferrocarriles,  las grandes fábricas pasaron a control del  gobierno,  se racionaron los alimentos y se estableció una
disciplina estricta entre obreros y soldados. Los resultados de estas medidas fueron pésimos y la vida de la población empeoró de forma
acusada; sin embargo, la estrategia militar de Trotsky y la descoordinación de los ejércitos blancos, permitieron a los bolcheviques ganar
la guerra.

La situación creada por el comunismo de guerra provocó en la población un profundo malestar, parecido al de la etapa prerrevolucionaria.
Para aliviar las tensiones, Lenin decide aprobar en 1921 la NEP (Nueva Política Económica ), que él mismo denomina "un obligado
paso  atrás":  consistía,  básicamente,  en  un  sistema  transitorio  de  economía  mixta  de  capitalismo  controlado,  que  conjugaba  la
planificación  estatal  con la  iniciativa  privada.  Sus  resultados  económicos fueron  muy positivos.  En  el  plano político,  en 1922 se
constituía la URSS  (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), un Estado plurinacional y multiétnico que equivalía a la extensión del
antiguo Imperio de los zares. Un año después, en 1923 se aprobaba una nueva constitución por la que todo el control del Estado
quedaba en manos del PCUS, Partido Comunista de la Unión Soviética (siglas adoptadas por los bolcheviques). De esta forma, la
URSS quedaba configurada como un Estado totalitario, un Estado controlado por un partido único.

La muerte de Lenin en 1924 desató las luchas por el control del partido (y, por tanto, de la URSS). El vencedor fue Stalin, quien se
encargó  de  eliminar  a  todos  sus  opositores,  incluido  Trotsky  (el  preferido  de  Lenin).  Stalin  gobernó desde  1928 hasta 1953
instaurando una durísima dictadura (que incluyó  la  represión  de unos 10 millones de  personas),  sin  libertades  y rígidamente
controlada por la burocracia comunista. También en el terreno económico, el Estado estableció un control total sobre la producción: se
colectivizó la propiedad agraria, se establecieron unos objetivos de producción y se priorizó el desarrollo de la industria pesada.

El comunismo de guerra consistió en:

Extender el comunismo a todos los países de Europa

Eliminar las jerarquías en el ejército para que los soldados tuvieran el mismo poder que los oficiales

Una serie de medidas políticas y económicas por las que la guerra se convertía en la prioridad: se racionaban
los alimentos, se utilizaban los transportes con fines militares, se establecía una rígida disciplina militar...

La política económica adoptada por los comunistas tras el final de la Guerra Civil Rusa, consistente en mezclar la
planificación estatal con la tolerancia de cierta iniciativa privada es conocida como:

PCUS

NEP

URSS

Pregunta de Elección Múltiple



La Revolución de 1905 había mostrado el  descontento de gran parte de la sociedad rusa con el régimen
zarista . Este malestar se acentuó con la entrada de Rusia en la Primera Guerra Mundial.

En febrero de 1917 se produjo una revolución que provocó la abdicación del zar Nicolás II . Se constituyó un
gobierno provisional que pretendía instaurar en Rusia una democracia similar a la de los países europeos.

Sin embargo, el gobierno provisional mantuvo a Rusia en la guerra y el descontento popular no menguó. La oposición
de los bolcheviques, liderados por Lenin, se hizo cada vez más fuerte. Lenin proponía pasar a una segunda etapa de la
revolución en la que tomasen el poder los proletarios. Finalmente, la revolución obrera se produjo en octubre
de 1917 ; los bolcheviques derrocaron al gobierno provisional y se hicieron con el poder.

Los bolcheviques sacaron a Rusia de la guerra, nacionalizaron las propiedades agrícolas y la banca y dieron el control
de las fábricas a los obreros. Sin embargo, al poco de acceder al poder tuvieron que hacer frente a una guerra
civil que duraría varios años. Esto les empujó a adoptar lo que se denominó como "comunismo de guerra" una serie
de medidas político-económicas de nefastos resultados para la población.

Una vez terminada la guerra civil  en 1920, comenzaron a poner en marcha una nueva política económica, la
NEP ,  que  combinaba  planificación  estatal  con  ciertas  libertadas  para  una  economía  capitalista.  Estas  medidas
permitieron mejorar los indicadores económicos del país. Constituyeron, además,  la URSS  y elaboraron una nueva
constitución que otorgaba todos los poderes al Partido Comunista  (PCUS).

A la muerte de Lenin, en 1924, Stalin eliminó a sus adversarios, estableciendo una larguísima y durísima dictadura.
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2.2. Características generales de los fascismos

 

Mussolini y Hitler en un acto en 1937 .
Archivo de Torvindus  alojado en
wikimedia commons bajo dominio

público.

El  fascismo constituye  un  fenómeno  complejo,  con  características  diferentes  según  el  momento  y  el  país.  De  una  forma  amplia,
utilizamos el  término fascismo para referirnos a  los movimientos totalitarios de extrema derecha que nacieron en el

período de entreguerras en Europa . Aunque hubo movimientos fascistas en diversos lugares de Europa (España, Hungría, Noruega...)
nos centraremos en aquellos dos que tuvieron una mayor influencia en el continente: el fascismo italiano  y el nazismo . Aunque con
matices diferentes, que veremos con más detalle en los siguientes apartados, tanto el fascismo como el nazismo comparten una serie de
puntos en común:

a) Totalitarismo . El estado fascista fue un estado totalitario. La única organización política permitida era el partido oficial (el Partido
Fascista en Italia, el Partido Nacionalsocialista o Nazi, en Alemania), que goza de un poder absoluto; el poder judicial y el legislativo no
son independientes y están subordinados al poder ejecutivo. El Estado fascista lo controla todo a través de la fuerza y la propaganda. No
existe la libertad individual; la libertad, plasmada en los derechos de expresión, asociación o reunión es vista con desprecio por una
ideología fascista que defiende los conceptos de jerarquía, disciplina y obediencia.

b) Antimarxismo y supuesto anticapitalismo . El fascismo, como movimiento que apela más al sentimiento que a la razón, tenía una
base ideológica muy difusa y en muchos casos contradictoria. Se define a sí mismo, a la vez, como anticapitalista y antimarxista. Ese
pretendido anticapitalismo no fue más que una operación propagandística, destinada a atraer a insatisfechos con el sistema económico en
tiempos de crisis. Pero, a la hora de la verdad, recibieron el apoyo del gran capital en su ascenso al poder y una vez alcanzado se aliaron
con los  grandes  empresarios.  El  marxismo,  y en  general  cualquier  movimiento de  ideología  izquierdista,  sí  que  se  convirtió  en  el
verdadero enemigo del fascismo. Sindicatos y partidos políticos políticos de izquierdas fueron perseguidos por los grupos paramilitares
fascistas y, una vez alcanzado el poder, por el propio Estado fascista.

c) Militarismo y ultranacionalismo . El Estado fascista se configuró como si fuera una organización militar, en la que debía regir la
disciplina y no había lugar para la discrepancia. Los fascistas organizaron sus propias organizaciones paramilitares ( camisas negras , en
Italia; la SA en Alemania) y cuando llegaron al poder potenciaron el papel de las fuerzas armadas. Por otro lado, el nacionalismo, la
unidad nacional como elemento supremo, fue otra de las características más destacadas del fascismo. El resultado fue la creación de
Estados militarizados con un fuerte componente nacionalista, lo que desembocó en sueños expansionistas que originaron la II Guerra
Mundial.

d) Un lider carismático exaltado por la propaganda . El Duce , el Führer  (o el Caudillo  en España), es decir, un gran jefe en
torno al cual se organizaba toda la estructura fascista. A la manera de un rey del siglo XVII, su poder sobre el partido, el Estado e incluso
la  sociedad era  absoluto.  Para  asegurarse este culto extemo a la personalidad,  el  fascismo se aseguró de controlar los  medios de
comunicación, tanto la prensa como la radio, muy utilizada por el propagandista de Hitler, Joseph Goebbels. En último extremo, el
régimen del terror instaurado por los fascistas les permitía evitar cualquier riesgo de disidencia.

e) Racismo y xenofobia .  Estuvieron presentes en todos los movimientos fascistas, pero en ninguno se mostraron de forma más
decidida ni cruel que en el nazismo alemán. Los nazis consideraban que había razas superiores e inferiores: en el escalafón superior
estaba  la  raza  aria  y  por  debajo  las  demás.  Para  que  la  raza  aria  se  mantuviera  pura  decidieron eliminar  a  las  razas  que ellos
consideraban impuras (judíos, gitanos...) llevando a cabo el plan de exterminio más atroz que ha conocido la humanidad.

Lee detenidamente el siguiente texto y señala algunas de las características del fascismo que podemos encontrar
recogidas en él:

El fascismo se afirma a través de:

- Una concepción mística de la política y de la vida en general, fundada en la fe en el activismo irracional (otorga una
gran importancia a la acción directa para resolverlo todo) y en el menosprecio del individuo ordinario, al cual se oponía
la exaltación de la colectividad nacional y de las personalidades fuera de lo común (elites y superhombres), de ahí el

Actividad de lectura



cabo mediante métodos policíacos y por el control de todas las fuentes de información y de propaganda.

- Un revolucionarismo verbal surtido de un conservadurismo de fondo (...).

- La tentativa de crear una nueva clase dirigente, expresión del partido y, sobre todo, a través de él, de la pequeña y
mediana burguesía.

- La creación e importancia de un potente aparato militar.

Un régimen económico privado, pero caracterizado por la tendencia a la expansión de la iniciativa pública y por el paso
del liderazgo económico de los capitalistas y de los jefes de empresa a los altos funcionarios del Estado, así como por
la  asunción  por  parte  del  Estado,  del  papel  de  mediador  en  los  conflictos  sociales  (corporativismo)  y  por  una
orientación autárquica.

Renzo de Felice. Comprender el fascismo . 1975.

Con esta ideología poco consistente, en apariencia contradictoria, pero que apelaba a las emociones más básicas del pueblo, los fascismos
lograron un amplio apoyo social. En especial, la pequeña y mediana burguesía, temerosa de cualquier revolución proletaria, fue su gran
aliada. Pero también consiguieron el apoyo de la mayoría de los grandes propietarios y de sectores populares que vieron en estos
movimientos la solución a sus problemas.

En cualquier caso, pese a la astucia con que fascistas italianos y nazis jugaron sus cartas para lograr el poder, hay que tener en cuenta
que se encontraron con un momento histórico, la Europa posterior a la I Guerra Mundial, propicio para conseguirlo. Entre esos factores
que permtieron el triunfo del fascismo, podemos señalar:

La existencia de millones de ex-combatientes con una ideología autoritaria, antidemocrática e hipernacionalista.

Una fuerte crisis económica.

El descontento nacionalistas en algunos países europeos como Italia o Alemania.

El miedo en amplias capas de la burguesía a una revolución comunista como la que había triunfado en Rusia en 1917.

 

Utilizamos  el  término  fascismo  para  referirnos  a  los  movimientos  totalitarios  de  extrema  derecha  que
nacieron en el período de entreguerras en Europa .  De ellos, los  dos más importantes fueron el fascismo
italiano  y el nazismo alemán , que comparten, con algunos matices, las siguientes características:

Totalitarismo.

Antimarxismo y supuesto anticapitalismo.

Militarismo.

Ultranacionalismo.

Exaltación del líder.

Propaganda.

Racismo y xenofobia.

Para entender el triunfo del fascismo en Italia y Alemania hay que tener en cuenta las especiales características del
momento histórico en el que surgieron:

La  existencia  de  millones  de  ex-combatientes  con  una  ideología  autoritaria,  antidemocrática  e
hipernacionalista.

Una fuerte crisis económica.

El descontento nacionalistas en algunos países europeos como Italia o Alemania.

El miedo en las clases medias y altas al triunfo de una revolución comunista, tal como había pasado en Rusia
en 1917.
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2.3. El fascismo italiano

Una compañía de ópera italiana realiza el saludo fascista al llegar a Australia en 1928 .
Archivo de la State Library of New South Gales collection

alojado en Flickr sin restricciones de derecho de autor.

No se puede entender el ascenso del fascismo en Italia sin comprender la peculiar situación que atravesaba el país transalpino al finalizar
la I Guerra Mundial. Como verás en la siguiente lista, existía un caldo de cultivo que los fascistas superion manipular a su favor:

a) El malestar tras la Primera Guerra Mundial . Los acuerdos de paz no dejaron satisfechas las demandas territoriales de Italia, que
aspiraba a mucho más de lo que se le concedió. Además, las grandes masas de combatientes no pudieron reincorporarse a los modos de
vida anteriores,  pues el  paro era muy alto  y,  en  general,  la  situación económica del  país  era  muy negativa.  Muchos de  estos ex
combatientes formaron milicias, en muchos pueblos italianos se organizaron tropas de choque en las que ya aparecen características
definitorias del fascismo: militarismo, disciplina y obediencia de la masa a los jefes.

b) La crisis del sistema democrático en Italia . La inestabilidad de los gobiernos fue aprovechada por el fascismo para erosionar la
democracia liberal desde dentro.

c) La crisis económica . Las destrucciones de la guerra habían sumido en la miseria a masas de campesinos y pequeños burgueses. La
clase media italiana prácticamente desaparece y retira su apoyo al sistema parlamentario. Las devaluaciones de la moneda arruinan a los
pequeños propietarios, que ven al proletariado reivindicativo (que ha logrado gracias a sus protestas algunas mejoras salariales) como su
gran enemigo.

d) La conflictividad laboral y el miedo a la revolución obrera .  El  movimiento obrero estaba bien organizado. En el norte se
ocuparon fábricas, y en el sur las tierras, lo que acrecentó el miedo en amplias capas de la sociedad italiana, desde la pequeña clase
media a la más alta burguesía, a que se produjera en Italia una revolución obrera similar a la que había triunfado en Rusia.

Mussolini junto a un grupo de fascistas desfilando en

Bolonia .
Imagen de R-41  alojada en

wikimedia commons bajo
dominio público.

 

Esta panorama fue aprovechado por Benito Mussolini, quien en 1921 fundó el Partido Nacional
Fascista.  Un año después,  en 1922,  una huelga general,  promovida por  la izquierda,  fue
violentamente  aplastada por  grupos  fascistas que  sembraron de víctimas el  país.  Muchos
estamentos del país (grandes propietarios, sectores más conservadores) mostraron su apoyo
a los fascistas quienes, en octubre de 1922, mostraron su poder con la famosa Marcha

sobre  Roma :  miles  de  fascistas,  ataviados  con  sus  características  camisas  negras,
desfilaron por la capital  pidiendo la dimisión del  gobierno.  Tras esta demostración,  el  rey
italiano, Víctor Manuel III, nombró a Mussolini jefe de gobierno.

Mussolini  se  presentó  como  una  solución  transitoria.  Consiguió  que  el  Parlamento  le
concediera plenos poderes durante un año, y a cambio prometió respetar la constitución y las
libertades políticas. Pero la provisionalidad era un puro espejismo. En las elecciones de 1924
los fascistas obtuvieron la mayoría absoluta gracias al fraude y a la violencia ejercida contra la
oposición.  Las  denuncias  fueron  silenciadas  con  el  asesinato  del  diputado  socialista
Mateotti , hecho que desató un gran escándalo y marcó el inicio de la dictadura fascista.

En el siguiente vídeo puedes ver un breve extracto de cómo fue esa Marcha sobre Roma:

 

 



Explica cómo llegó al poder Benito Mussolini.

Mussolini da un discurso en 1930 .
Archivo de hax0r  alojado en

wikimedia commons con
licencia CC.

A partir  de  1925,  y  una  vez  pasado  el  escándalo  que generó  el  asesinato  de  Matteotti,
Mussolini se afanó en constuir un estado totalitario caracterizado por los siguientes elementos:

Supresión  de  los  derechos  políticos :  se  suprimieron  los  partidos  políticos  y  las
organizaciones  sindicales,  así  como  el  derecho  a  huelga.  Los  derechos  y  libertades
individuales  quedaron  recortados  y  subordinados  al  poder  del  Estado,  encargado  de
controlarlo todo. Mussolini lo enunció en su famosa frase: "Todo en el Estado, nada fuera del
Estado, nada contra el Estado".

Economía al servicio del Estado : la acción económica también fue supervisada por el
Estado, aunque las grandes empresas gozaron de mayor libertad de acción y fueron muy
favorecidas por  el  régimen fascista.  Se potenció el  crecimiento económico en torno a la
industria pesada y las  grandes empresas; en el terreno agrario  el  objetivo fue lograr la
autosuficiencia.

Política exterior agresiva : Mussolini  estaba empeñado en convertir a Italia en una
gran potencia colonial. En 1935, conquistó Abisinia y en 1939 conquistó Albania. Desde la
subida el  poder  de  Hitler  en  1933,  Alemania  se  convertiría  en  su  gran aliado  exterior:
apoyaría junto a los alemanes a las tropas franquistas en España y con Hitler se embarcó en
la II Guerra Mundial.

Férreo control ideológico : se instumentalizó la educación como vía para propagar las consignas fascistas. Se controló los
medios de comunicación y se vigiló estrechamente a los intelectuales que se consideraban contrarios al régimen. En la implantación
de sus ideales, el Estado fascista contó con la decidida ayuda de la Iglesia Católica, con la que había firmado los Pactos de
Letrán en 1929 .

Al finalizar la I Guerra Mundial existían una serie de circunstancias que los fascistas supieron utilizar a su
favor :

Malestar tras la I Guerra Mundial por no haber recibido los territorios esperados.

Crisis del sistema político.

Crisis económica.

Miedo a una revolución obrera similar a la ocurrida en Rusia.

En este contexto, Mussolini fundó en 1921 el Partido Fascista . Este partido aplastó violentamente una huelga
general en 1922 y realizó una demostración de fuerza con la Marcha sobre Roma. Estos actos impresionaron a los
sectores más poderosos y conservadores de Italia, incluido el propio rey, quién nombró a Mussolini jefe de gobierno.
Los fascistas utilizarían el fraude electoral y la violencia sobre sus adversarios para hacerse con el poder

absoluto y construir , a partir de 1925, un Estado fascista autoritario caracterizado por:

Supresión de los derechos políticos.

Economía al servicio del Estado.

Política exterior agresiva.

Férreo control ideológico.

Importante




