
La evo lu ción de la eco no mía mun dial en los años que van des de el fi nal de la Pri me ra Gue rra 
Mun dial, en 1918, has ta la cri sis de 1929 só lo pue de com pren der se par tien do de la ba se de 
las enor mes mo di fi ca cio nes que en el te rre no eco nó mi co pro du jo di cha gue rra, al rom per el 
equi li brio eco nó mi co an te rior men te exis ten te.

El con flic to pro vo có que los paí ses be li ge ran tes (con ex cep ción de Es ta dos Uni dos) de di-
ca ran la ma yor par te de sus es fuer zos eco nó mi cos a las ne ce si da des mi li ta res, de jan do a un 
la do la sa tis fac ción de otras me nos apre mian tes y aban do nan do en bue na me di da las ex por-
ta cio nes por la im po si bi li dad de aten der las. La ne ce si dad de im por tar pro duc tos en ma yo res 
can ti da des que en si tua ción de paz, ya sea por la ba ja pro duc ción in te rior o por la ca ren cia de 
ma te rias pri mas pa ra la in dus tria bé li ca, se hi zo evi den te.

La eco no mía mun dial de 1918 a 1929. Las con se cuen cias 
eco nó mi cas de la gue rra 

Los acon te ci mien tos de la gue rra pro vo ca ron que, mien tras du ró el con flic to, los paí ses no 
be li ge ran tes, que an te rior men te im por ta ban pro duc tos in dus tria les de los be li ge ran tes, se 
abo ca ran a in dus tria li zar se, te nien do que sus ti tuir esas im por ta cio nes con pro duc ción na-
cio nal; a la par, apro ve cha ron pa ra ex por tar a los be li ge ran tes ma te rias pri mas, ali men tos, 
et cé te ra, lo cual trae ría con si go la in dus tria li za ción de paí ses nue vos (co mo Bra sil o Ca na dá) 
y la in ten si fi ca ción del pro ce so in dus tria li za dor en otros (el ca so de Es pa ña).

Sin em bar go, con el fin de la gue rra se es ta ble ció un nue vo equi li brio eco nó mi co mun dial 
que to mó en cuen ta esas in dus trias re cién sur gi das. El rea jus te se pro du jo en tre 1918 a 1929 y mar-
có el de sa rro llo de es te pe rio do; ade más se con ver ti ría en una de las cau sas de la cri sis de 1929.

Las mo di fi ca cio nes más im por tan tes que ocu rrie ron en es ta eta pa son las si guien tes: el 
des cen so eco nó mi co de Eu ro pa, el as cen so de Es ta dos Uni dos y las gran des trans for ma cio nes 
in dus tria les que se pro du je ron, lo que se de no mi nó “la se gun da re vo lu ción in dus trial”.

El de cli nar de Eu ro pa y el pre do mi nio es ta dou ni den se 

Cuan do fi na li zó la con tien da, los paí ses eu ro peos no só lo ha bían su fri do des truc cio nes con-
si de ra bles, si no que pa ra ha cer fren te a los gas tos mi li ta res ad qui rie ron deu das pa ra fi nan-
ciar los. Ale ma nia se com pro me tió a pa gar in dem ni za cio nes por las des truc cio nes de la gue-
rra a las na cio nes ven ce do ras; mien tras que Fran cia e In gla te rra se en deu da ron con Es ta dos 
Uni dos pa ra fi nan ciar la. Si a es to aña di mos que la ba lan za co mer cial nor tea me ri ca na era 
su pe ra vi ta ria, ten dre mos una idea del gra do de en deu da mien to que los paí ses eu ro peos ad-
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qui rie ron con Es ta dos Uni dos du ran te la gue rra. El pa so de es ta na ción a pri me ra po ten cia 
eco nó mi ca mun dial se pro du jo en esos años. Se tra ta de un pro ce so que, aun que ya se veía 
ve nir con an te rio ri dad, la gue rra in ten si fi có. En 1913, mien tras los paí ses de Eu ro pa cen tral 
y oc ci den tal dis po nían de 3 500 mi llo nes de dó la res de re ser vas en oro, Es ta dos Uni dos só lo 
dis po nía de 1750, pe ro en 1919 la re la ción se ha bía in ver ti do: Es ta dos Uni dos dis pu so de 
más de 3 mil mi llo nes y los paí ses eu ro peos de me nos de 2 250.

No obs tan te, el pro ce so de en deu da mien to eu ro peo con res pec to a Es ta dos Uni dos con-
ti nua ría en los años pos te rio res a la gue rra, a cau sa de las ne ce si da des de la re cons truc ción 
eco nó mi ca eu ro pea.

Es ta dos Uni dos re for zó así su po si ción de pri me ra po ten cia in dus trial del mun do (ya lo era 
en 1913), con vir tién do se ade más en su ban que ro. Eu ro pa no só lo le de bía di ne ro por la gue rra 
y la re cons truc ción eco nó mi ca, si no que, a tra vés del ex ce den te de la ba lan za co mer cial es ta-
dou ni den se, se pro du jo to da vía un tras la do ma yor de ca pi ta les des de Eu ro pa ha cia Nor tea mé-
ri ca. Es tos ca pi ta les vol vían a Eu ro pa ba jo la for ma de prés ta mos a cor to pla zo, lo cual aca rreó 
gra ves con se cuen cias, pues al me nor sín to ma de cri sis fi nan cie ra en Es ta dos Uni dos re ti ra rían 
esos ca pi ta les, ex ten dien do así su pro pia cri sis al con ti nen te eu ro peo.

La Se gun da Re vo lu ción In dus trial 

Es te pe rio do, ca rac te ri za do por el as cen so de Es ta dos Uni dos, se co no ce co mo “los fe li ces 
años vein te”, épo ca en que, des pués de la cri sis de 1920-1921 (cri sis de re con ver sión de la 
eco no mía de gue rra en eco no mía de paz) y que du ra ría has ta 1923-1924, se ac ce dió a un 
pe rio do de bie nes tar y de de sa rro llo sos te ni do que iría des de 1925 has ta 1929.

Pre ci sa men te fue de 1925 a 1929 cuan do se pro du je ron los cam bios de no mi na dos “Se-
gun da Re vo lu ción In dus trial”. Ca da vez con ma yor fre cuen cia se uti li za ron co mo fuen tes de 
ener gía el pe tró leo, la elec tri ci dad y el car bón que se man te nía co mo la prin ci pal fuen te ener -
gé ti ca. Se de sa rro lla ron nue vos sec to res in dus tria les que se con ver ti rían en sec to res de pun ta 
en la eco no mía: la in dus tria quí mi ca, la au to mo vi lís ti ca y la elec tro me cá ni ca. Apa re cie ron 
tam bién otras for mas de pro duc ción y or ga ni za ción del tra ba jo: la pro duc ción ma si va, la 
estan da ri za ción, el tra ba jo en ca de na, el tay lo ris mo (di vi sión del tra ba jo en ta reas sim ples) 
y el nue vo pa pel de la pu bli ci dad.

Pe ro lo más im por tan te en es te pe rio do fue el pro ce so de con cen tra ción y mo no po li za-
ción in dus trial, for mán do se gru pos am plí si mos que con tro la ban la ma yor par te del mer ca do, 
y que ca da vez es ta ban más do mi na dos por la ban ca. Jun to a es ta po lí ti ca de con cen tra ción 
in dus trial que lle vó a la for ma ción de trusts, se pro du jo si mul tá nea men te la fir ma de acuer-
dos me dian te los cua les dis tin tos gru pos in dus tria les se re par tie ron los mer ca dos, fi ja ron los 
pre cios, li mi ta ron su pro duc ción, et cé te ra. A tra vés de di chos acuer dos, lla ma dos cár te les, 
las gran des em pre sas evi ta ban la com pe ten cia, na cio nal e i ter na cio nal. De es ta épo ca pro vie ne 
pre ci sa men te la con so li da ción de los gran des gru pos fi nan cie ros e in dus tria les del mun do: los 
Roc ke fe ller y los Ford en Es ta dos Uni dos; los Krupp, en Ale ma nia, et cé te ra.

Los lí mi tes de la pros pe ri dad 

Ba jo la apa ren te pros pe ri dad de es tos años se pre sen ta ron fe nó me nos que de mos tra ron que la 
rea li dad no era tan pro me te do ra. En el sec tor agrí co la los pre cios ca ye ron has ta ba jar 50 por 
cien to, lo cual, ló gi ca men te, dis mi nui ría la ca pa ci dad de com pra de los agri cul to res, quie nes 
se vie ron obli ga dos a hi po te car sus tie rras. El de sa rro llo eco nó mi co mun dial en esos años fue 
muy de si gual, pues mien tras Ja pón, Ru sia y Es ta dos Uni dos se de sa rro lla ron a un rit mo ace-
le ra do, Fran cia, Ale ma nia y, so bre to do, Gran Bre ta ña lo ha cían a un rit mo muy in fe rior; es ta 
úl ti ma no lle ga ría a de sa rro llar su pro duc ción des de 1913 has ta 1929 más que en 5 por cien to. 
Sin em bar go, en tre to dos los fac to res que de mos tra ron los lí mi tes de la pros pe ri dad hu bo uno 
de gran in ci den cia: la per ma nen cia a lo lar go de to dos es tos años de un ni vel de de sem pleo 
muy ele va do (Es ta dos Uni dos y Ale ma nia, al re de dor de 2 mi llo nes, y Gran Bre ta ña, 1 mi llón). 
La pros pe ri dad, pues, era muy re la ti va y es ta ba asen ta da so bre ba ses ines ta bles.
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El crack de Wall Street y la cri sis eco nó mi ca es ta dou ni den se 

Lo que se co no ce co mo “cri sis de 1929” tie ne su pun to de par ti da en la caí da brus ca de la 
bol sa de va lo res neo yor qui na de Wall Street “el jue ves ne gro”, 24 de oc tu bre de 1929. Pe ro, 
¿cuá les fue ron las cau sas de la caí da de la bol sa? ¿Por qué la caí da de la bol sa pro vo ca ría una 
cri sis eco nó mi ca tan am plia y pro lon ga da?

Los orí ge nes de la cri sis 

Co mo he mos ex pli ca do, hu bo un pro ble ma de su per pro duc ción en los años pos te rio res a la 
gue rra, cuan do los paí ses be li ge ran tes vol vie ron a la nor ma li dad eco nó mi ca, pues con flu yó en 
el mer ca do su pro duc ción y la de aque llas na cio nes que los sus ti tu ye ron du ran te la gue rra.

Es te fe nó me no de su per pro duc ción se dio tan to en el te rre no agrí co la, pro vo can do una ba ja 
bru tal de los pre cios, co mo en la in dus tria, aun que aquí los trusts y los cár te les tra ta ron de im pe-
dir un des cen so es can da lo so de los mis mos. Sin em bar go, es al ta men te con fu so ha blar de su per-
pro duc ción cuan do no es ta ban cu bier tas las ne ce si da des mí ni mas de la hu ma ni dad, y cuan do la 
ta sa de cre ci mien to de la pro duc ción in dus trial a ni vel mun dial só lo al can za ba 3 por cien to anual, 
pa ra el pe rio do de ma yor pros pe ri dad de 1925 a 1929, y pa ra el pe rio do an te rior 1914-1925, 
del 1.5 por cien to anual. En rea li dad, cuan do se ha bla de su per pro duc ción se re fie re al ex ce so de 
la ofer ta so bre la de man da, aun que es to se de be a la ba ja de man da: al sub con su mo, es de cir, a la 
fal ta de ca pa ci dad ad qui si ti va de las ma sas. El sec tor agrí co la per día ca pa ci dad ad qui si ti va; los sa-
la rios no au men ta ron al mis mo rit mo que la pro duc ción (en Es ta dos Uni dos, mien tras la pro duc-
ción au men tó des de 1920 a 1929 en 60 por cien to, los sa la rios só lo lo hi cie ron en 20 por cien to); 
y el de sem pleo se in cre men tó, lo cual dis mi nu yó aún más la ca pa ci dad ad qui si ti va.

A es ta si tua ción ge ne ral de sub con su mo se aña di rían una se rie de fac to res que hi cie ron 
que la cri sis de 1929 que co men zó en Es ta dos Uni dos se ex por ta ra al res to del mun do, por los 
me ca nis mos de de pen den cia ha cia es te país.

La es pe cu la ción bur sá til y la caí da de la bol sa 

La si tua ción de pros pe ri dad en Es ta dos Uni dos tu vo un des cen so en los años 1926 a 1929, 
a par tir de que Eu ro pa re cu pe ró su ca pa ci dad de pro duc ción y las ex por ta cio nes es ta dou ni-
den ses, so bre to do las agrí co las, em pe za ron a de cli nar. El sec tor agrí co la, ade más de en con-
trar se en di fi cul ta des pa ra de vol ver los prés ta mos, tu vo que res trin gir sus com pras de pro duc-
tos in dus tria les, lo cual, evi den te men te, afec ta ba las ven tas de es te sec tor.

Pa ra ha cer fren te a la di fí cil si tua ción, el go bier no y los ban cos re cu rrie ron a au men tar 
los cré di tos, ocul tan do los sín to mas des fa vo ra bles. Pe ro es ta in fla ción del cré di to pro du jo un 
efec to ines pe ra do: los prés ta mos fue ron uti li za dos pa ra es pe cu lar en la bol sa. La gran de man-
da de va lo res en la bol sa pro vo ca ba el al za, y es to, a su vez, la en tra da de más ca pi ta les en 
bus ca de los al tos be ne fi cios, dan do lu gar a un re pun te per ma nen te de la bol sa (el va lor de los 
tí tu los se cua dru pli có en tre 1925 y 1929), que no es ta ba en re la ción con el al za de la ac ti vi dad 
eco nó mi ca real que di chos tí tu los re pre sen ta ban. Co mo los be ne fi cios ob te ni dos en la bol sa 
eran su pe rio res a los in te re ses de los prés ta mos, con aque llos se pa ga ban és tos. La si tua ción 
se vol vió in sos te ni ble, a la vez que ocul ta ba la ver da de ra si tua ción eco nó mi ca.

Bas tó que a me dia dos de oc tu bre, al pu bli car se las es ta dís ti cas, se vie ra que la pro duc ción 
es ta ba dis mi nu yen do pa ra que to do el edi fi cio se vi nie ra aba jo.

El pá ni co se ex ten dió, y el 26 de oc tu bre de 1929 en la Bol sa de Nue va York ha bía 13 mi -
llo nes de ac cio nes en ven ta. La bol sa ca yó en pi ca da, arras tran do tras de sí, en su cri sis, a múl-
ti ples en ti da des ban ca rias. En pri mer lu gar, por que ellas mis mas ha bían in ver ti do en la bol sa; 
en se gun do lu gar, por que los par ti cu la res que ha bían uti li za do los cré di tos pa ra in ver tir en 
la bol sa ya no po dían de vol ver los (si ven dían con la bol sa ba ja per de rían di ne ro); y en ter cer 
lu gar, por que pa ra pa gar las deu das los par ti cu la res tu vie ron que re cu rrir a los fon dos de que 
dis po nían en los ban cos.
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La cri sis ban ca ria y eco nó mi ca 

La es truc tu ra ban ca ria de Es ta dos Uni dos fa vo re ció la cri sis, ya que tra ba ja ban só lo en el es-
pa cio de un es ta do 24 mil pe que ños ban cos y de es ta for ma su si tua ción eco nó mi ca de pen-
día en gran me di da de la evo lu ción de la co yun tu ra y, so bre to do, de los pre cios agrí co las, 
pues los de pó si tos ban ca rios es ta ban in te gra dos en gran par te por per so nas vin cu la das a es te 
sec tor agra rio, uno de los más afec ta dos por la cri sis des de 1925.

La sus pen sión de pa gos a los ban cos fue ge ne ra li za da, y las ins ti tu cio nes que per ma ne cie-
ron se en con tra ron en di fi cul ta des, de bien do res trin gir drás ti ca men te la con ce sión de nue vos 
cré di tos, lo que li mi tó las po si bi li da des de de sa rro llo de las in dus trias y el co mer cio. Pe ro si la 
res tric ción del cré di to pro vo có un re tro ce so ge ne ral de la pro duc ción, al mis mo tiem po ge ne-
ró, a tra vés de la re duc ción del per so nal de plan ta o los des pi dos, de sem pleo y, con se cuen te-
men te, la dis mi nu ción del con su mo.

La pro duc ción in dus trial des cen dió en 50 por cien to des de agos to de 1929 a agos to de 1932; 
los pre cios in dus tria les se de rrum ba ron, ba jan do 30 por cien to en tres años; el de sem pleo pa só de 
1 mi llón 500 mil per so nas en 1929 a 12 mi llo nes 600 mil en 1933 (es to su po nía un 25 por cien to 
de la po bla ción ac ti va); los pre cios agrí co las se des plo ma ron, ca yen do en es tos años en tre 60 y 70 
por cien to; los sa la rios ba ja ron y el nú me ro de ho ras tra ba ja das tam bién dis mi nu yó.

La di fí cil si tua ción eco nó mi ca es ta dou ni den se de 1928 no hi zo más que em peo rar gra cias 
a los me ca nis mos de la es pe cu la ción bur sá til, de sa rro llán do se y abrien do una cri sis ban ca ria 
y eco nó mi ca ge ne ral, que de sem bo ca ría en un co lap so so cial: de sem pleo, em peo ra mien to de 
las con di cio nes de vi da de los cam pe si nos, et cé te ra.

Los em pre sa rios dis mi nu ye ron su pro duc ción pa ra re du cir la ofer ta y fre nar así la ba ja 
de los pre cios y res ta ble cer el be ne fi cio, ob je ti vo úl ti mo de to do el sis te ma. Sin em bar go, la 
dis mi nu ción de la pro duc ción era a cos ta del au men to del de sem pleo o de las re duc cio nes 
sa la ria les, con lo cual el con su mo des cen día y los pre cios se guían en pi ca da.

La ex ten sión de la cri sis 

El re ti ro de ca pi ta les es ta dou ni den ses 

Con an te rio ri dad a oc tu bre de 1929, los ca pi ta les es ta dou ni den ses de ja ron de fluir a Eu ro pa, 
por que les re sul ta ba más ren ta ble la es pe cu la ción bur sá til en Nue va York. (Ale ma nia, que ha bía 
re ci bi do 250 mi llo nes de dó la res en 1928, só lo re ci bi ría 40 millones en 1929). La fal ta de afluen-
cia de ca pi ta les ce rra ba a es tos paí ses la po si bi li dad de im por tar pro duc tos de Es ta dos Uni dos y 
del res to de Eu ro pa, ya que eran pre ci sa men te uti li za dos pa ra el pa go de las im por ta cio nes.

Al mis mo tiem po, la caí da de los pre cios es ta dou ni den ses y el au men to de sus ta ri fas 
adua ne ras en 1930 co lo ca ron al res to de los paí ses del mun do en una si tua ción muy di fí cil. 
Es ta dos Uni dos era la pri me ra po ten cia ex por ta do ra mun dial, y los paí ses que qui sie ran man-
te ner se com pe ti ti va men te ten drían que ba jar tam bién sus pre cios. Así, pues, la si tua ción eu ro-
pea em peo ra ba ya en 1929-1930.

No obs tan te, lo que vi no a em peo rar la fue la se pa ra ción brus ca y ma si va de ca pi ta les es-
ta dou ni den ses (ne ce si ta dos ur gen te men te por la ban ca nor tea me ri ca na pa ra aten der su di fí cil 
si tua ción eco nó mi ca) de los ban cos eu ro peos, po nien do en cri sis el sis te ma cre di ti cio de las 
na cio nes que más de pen dían de Es ta dos Uni dos (Aus tria, Ale ma nia y Gran Bre ta ña).

La cri sis ban ca ria —que es con se cuen cia de las di fi  cul ta des eco nó mi cas— con-
tri bu ye a agra var la pues to que crea di fi  cul ta des a las em pre sas in dus tria les y 
las obli ga a dis mi nuir su ac ti vi dad; es ta dis mi nu ción aca rrea la de las car gas 
fi s ca les, lo que obli ga a los go bier nos a rea li zar eco no mías en los pre su pues tos 
—prin ci pal men te en las nó mi nas de fun cio na rios y en las obras pú bli cas—, pe-
ro la re duc ción del po der ad qui si ti vo au men ta la pa ra li za ción de los ne go cios.
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La cri sis eu ro pea se agu di zó prin ci pal men te en 1931, aun que su de sa rro llo cro no ló gi co e 
in ten si dad, se rían muy de si gua les en los di fe ren tes paí ses.

Aus tria fue la pri me ra na ción afec ta da. La quie bra en ma yo de 1931 del ma yor ban co de 
Vie na (el Cre di tans talt) pro vo có, a su vez, un to rren te de ca tás tro fes fi nan cie ras.

En Ale ma nia, la cri sis ban ca ria aus tria ca afec tó se ria men te a la ban ca ale ma na por sus 
es tre chas re la cio nes. An te la si tua ción de te mor, los ca pi ta les es ta dou ni den ses se re ti ra ron ma-
si va men te. Ade más en es ta de ci sión in flu ye ron los re sul ta dos de las elec cio nes de sep tiem bre 
de 1930, que die ron 107 di pu ta dos a los na zis, y 77 a los co mu nis tas. En ju lio de 1931 que bró 
uno de los ma yo res ban cos ale ma nes y se ce rra ron pro vi sio nal men te to dos los ban cos de Ber-
lín. La po ten te in dus tria ale ma na, con tan gran des di fi cul ta des cre di ti cias y con los mer ca dos 
ex te rio res ce rra dos, en tró en una pro fun da cri sis.

In gla te rra, que ha bía rea li za do im por tan tes in ver sio nes a cor to pla zo en Ale ma nia y en 
Aus tria, no las pu do mo vi li zar por la cri sis, y an te el te mor los ban cos es ta dou ni den ses y fran-
ce ses que ha bían co lo ca do ca pi ta les en Lon dres los re pa tria ron, que dan do se ria men te da ña do 
su sec tor ban ca rio.

So la men te Fran cia re sul tó me nos afec ta da du ran te los pri me ros años, de bi do a su re la ti va 
au to su fi cien cia eco nó mi ca (sus ne ce si da des de im por ta ción eran me no res) y a que los ca pi-
ta les ex tran je ros en ella ocu pa ban un pa pel mu cho me nos re le van te. La cri sis en Fran cia só lo 
se agu di za ría años más tar de.

Con se cuen cias eco nó mi cas de la cri sis 
Las con se cuen cias más evi den tes fue ron la caí da de la pro duc ción in dus trial mun dial, el des-
plo me del co mer cio in ter na cio nal, la caí da de los pre cios, la rui na de los paí ses ex por ta do res 
de ma te rias pri mas y el au men to del de sem pleo y la mi se ria.

La caí da de la pro duc ción in dus trial mun dial fue bas tan te drás ti ca, co mo se mues tra en 
el cua dro si guien te:

Ín di ce de la pro duc ción in dus trial en 1932 (1929 = 100%) 
 %  %

Es ta dos Uni dos 53 Hun gría 82
Ale ma nia 53 Ru ma nia 82
Ca na dá 58 Gran Bre ta ña 84
Po lo nia 63 Ho lan da 84
Che cos lo va quia 64 Sue cia 89
Ita lia 67 No rue ga 93
Bél gi ca 69 Ja pón 98
Fran cia 72 Unión So vié ti ca 183

Los paí ses más afec ta dos, co mo se ob ser va, fue ron las dos pri me ras po ten cias in dus tria les 
del mun do: Es ta dos Uni dos y Ale ma nia. En la zo na me dia nos en con tra mos con paí ses co mo 
Fran cia, que to da vía no ha bía lle ga do al pun to más ba jo de sus cri sis en 1932; y Gran Bre ta ña, 
a la que le dio un res pi ro la de va lua ción de la li bra en 1931, abrién do le mer ca dos ex te rio res. 
(La de va lua ción de una mo ne da con res pec to a otras ha ce que sus pro duc tos ba jen de pre cio 
en el mer ca do in ter na cio nal y sean más com pe ti ti vos).

Co mo con tra pun to a es ta si tua ción, la Unión So vié ti ca se de sa rro lló fuer te men te, pues no 
se vio afec ta da por la cri sis.

El que la Unión So vié ti ca no só lo no se vea afec ta da por la cri sis de 1929, si no 
que ade más crez ca a un rit mo tan rá pi do, se de be a la fal ta de vín cu los de la 
eco no mía so vié ti ca con la eco no mía in ter na cio nal. Ade más, aca ba de co men-
zar en 1928 su pri mer plan quin que nal que cen tra rá sus es fuer zos en el sec tor 
de las gran des in dus trias. El sis te ma so cia lis ta de eco no mía pla ni fi  ca da ha de-
mos tra do que no se pro du cen en su se no cri sis tan pro fun das.
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Sin em bar go, mien tras que en Es ta dos Uni dos la cri sis eco nó mi ca lle gó a su pun to más ba-
jo en 1932, en el res to de los paí ses fue más tar dío. Gran Bre ta ña, Ale ma nia, Sue cia y Ca na dá 
lo al can za ron en 1933; Sui za, Bél gi ca y Ho lan da, en 1934; y Fran cia, en 1935.

La caí da del co mer cio in ter na cio nal en 1933 fue tan al ta que ba jó 30 por cien to con res-
pec to a 1929, y 60 por cien to si se ex pre sa en va lor oro. Es ta di fe ren cia fue a cau sa de la ba ja 
de los pre cios. 

Aun que la caí da de los pre cios fue ge ne ral, afec tó en ma yor me di da los pre cios agrí co las 
y de ma te rias pri mas, que dis mi nu ye ron 50 por cien to en tre 1929 y 1932; mien tras los in dus-
tria les só lo lo hi cie ron en 30 por cien to.

En ton ces, la caí da de pre cios de las ma te rias pri mas y de los pro duc tos agrí co las, uni do 
al co lap so del co mer cio in ter na cio nal, lle vó a la rui na a los paí ses cu yos prin ci pa les in gre sos 
pro ve nían de la ex por ta ción de ese ti po de pro duc tos de Ca na dá, Ar gen ti na, Bra sil, Aus tra lia y 
Nue va Ze lan da, por men cio nar al gu nos. Así, la cri sis eco nó mi ca se ex ten día por to do el mun-
do, aun que por muy di ver sos me ca nis mos.

No obs tan te, la con se cuen cia eco nó mi co-so cial más im por tan te fue el au men to es pec-
ta cu lar del de sem pleo y de la mi se ria. Las con di cio nes de vi da de los asa la ria dos en ge ne ral 
em peo ra ron os ten si ble men te, no só lo por el te mor al des pi do y al pa ro, si no por la ba ja en los 
sa la rios, la dis mi nu ción de los ho ra rios de tra ba jo, et cé te ra.

El ce se se ex ten dió has ta lí mi tes in sos pe cha dos. Es ta dos Uni dos pa só de 3 mi llo nes de 
de sem plea dos a ini cios de 1930 a 15 mi llo nes en 1933. Gran Bre ta ña al can zó los 2 mi llo nes y 
me dio de de sem plea dos en 1932, lo cual com pren día el 22 por cien to de su po bla ción ac ti va 
to tal. Sin em bar go, Ale ma nia su pe ró to dos los ín di ces en 1932 con 5 mi llo nes y me dio de de-
sem plea dos, que su po nían el 43.7 por cien to de la po bla ción ac ti va to tal.

La si tua ción era de ses pe ra da y ha bía que to mar me di das. El Es ta do no po día que dar al 
mar gen de una si tua ción eco nó mi ca y so cial tan com pro me ti da.

Los in ten tos de so lu ción a la cri sis 

La in ter ven ción del Es ta do 
La gra ve dad y la du ra ción des co no ci da de la cri sis pro vo ca ron la in ter ven ción del Es ta do, 
que no po día per ma ne cer inac ti vo an te el hun di mien to de la eco no mía ca pi ta lis ta. Los mis-
mos em pre sa rios, in clu so los nor tea me ri ca nos, que se guían cre yen do en el mi to de la li bre 
em pre sa (en Eu ro pa el mi to ya se en con tra ba muy res que bra ja do), al ver su si tua ción com-
pro me ti da, so li ci ta ron la in ter ven ción del Es ta do, la cual ten dría una am pli tud sin pre ce den-
tes con el ob je ti vo úl ti mo del res ta ble ci mien to de la eco no mía ca pi ta lis ta y su con so li da ción. 
En otras pa la bras, sig ni fi ca ba el res ta ble ci mien to del be ne fi cio em pre sa rial den tro de una 
reor de na ción del sis te ma ca pi ta lis ta, ne ce sa ria pa ra sal var la cri sis.

La ne ce si dad de una reor de na ción y del nue vo pa pel a de sem pe ñar por el Es ta do fue 
teo ri za da por John May nard Key nes, cu ya teo ría orien ta ría el de sa rro llo eco nó mi co de to do 
el sis te ma ca pi ta lis ta mun dial du ran te las si guien tes dé ca das. Sin em bar go, las me di das que 
adop ta ron en un pri mer mo men to los Es ta dos fren te a la cri sis se di ri gie ron al cum pli mien to 
de dos ob je ti vos: con se guir el al za de los pre cios y res ta ble cer el equi li brio en la ba lan za co-
mer cial pa ra im pe dir la san gría del país.

La vía au tár qui ca 
El en fren ta mien to de los in te re ses eco nó mi cos de los di ver sos paí ses tra jo co mo con se cuen-
cia la fal ta de un acuer do ge ne ral pa ra el cum pli mien to de ta les ob je ti vos, por lo que ca da 
país tu vo que bus car la so lu ción por su cuen ta. Sin em bar go, la vía ele gi da se ría co mún: la 
in ten si fi ca ción del pro tec cio nis mo y la de va lua ción de las mo ne das.

La in ten si fi ca ción del pro tec cio nis mo, que se de sa rro lló prin ci pal men te a tra vés de la ele-
va ción de las ta ri fas adua ne ras (aun que tam bién me dian te la sim ple pro hi bi ción de im por ta-
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cio nes y del sis te ma de con tin gen tes que fi ja ba qué pro duc tos se po dían im por tar y den tro de 
qué lí mi tes), con el ob je ti vo de re du cir las im por ta cio nes, pro vo có la caí da del co mer cio in ter-
na cio nal y, en con se cuen cia, el de bi li ta mien to de los vín cu los eco nó mi cos in ter na cio na les.

Las de va lua cio nes mo ne ta rias se fo men ta ron pa ra reac ti var las ex por ta cio nes y di fi cul tar 
las im por ta cio nes, al mis mo tiem po que con tri bu ye ron con el au men to de los pre cios. In gla te-
rra de va luó su mo ne da en 1931, al igual que Ja pón; Es ta dos Uni dos lo hi zo en 1933, y Fran cia, 
en 1936.

Al de va luar la mo ne da, los pro duc tos del país que rea li za la de va lua ción se 
aba ra tan en re la ción con los de otros paí ses que no han de va lua do, al tiem po 
que los de és tos se en ca re cen con res pec to a los del país de va lua dor. Es to, ló-
gi ca men te, pro du ce un au men to de las ex por ta cio nes y una dis mi nu ción de las 
im por ta cio nes. La su bi da de los pre cios de to dos los pro duc tos im por ta dos es 
in me dia ta.

Se pro du jo una ten den cia ha cia la au tar quía y el na cio na lis mo eco nó mi co en to dos los 
paí ses. Sin em bar go, los ni ve les de au tar quía re sul ta ron muy di fe ren tes: las na cio nes ri cas, 
co mo Es ta dos Uni dos, Fran cia e In gla te rra (que en 1937 dis po nían del 80 por cien to de las re-
ser vas de oro mun dia les), pu die ron to mar me di das mo de ra das, pues dis po nían en su in te rior o 
en las co lo nias que po seían de ma te rias pri mas y de un mer ca do am plio, que les per mi tie ran 
sub sis tir sin pro ble mas. Sin em bar go, otros paí ses, co mo Ale ma nia, Ita lia y Ja pón (que en 1937 
só lo dis po nían del 15 por cien to de las re ser vas mun dia les de oro), se vie ron obli ga dos a in ten-
si fi car esa vía au tár qui ca aun que les re sul ta ra muy pe no sa. Es tos paí ses tu vie ron que bus car 
otras al ter na ti vas po lí ti cas y eco nó mi cas an te su si tua ción.

¿Dos ca mi nos de so lu ción de la cri sis? 

En el lar go pe rio do de lu cha con tra la cri sis que fue de 1930 a 1936, ca da Es ta do apli có dos 
po lí ti cas, de for ma su ce si va, aun que pa ra com ba tir la cri sis só lo la se gun da sa có ade lan te a 
sus paí ses.

La pri me ra po lí ti ca, que lla ma mos de aus te ri dad, la apli ca ron el pre si den te Hoo ver en Es ta-
dos Uni dos, Brun ning en Ale ma nia y to dos los go bier nos fran ce ses has ta el de Blum, en 1936; 
así co mo el go bier no li be ral ja po nés.

Me dian te la po lí ti ca de aus te ri dad los go bier nos pre ten dían res tau rar la ren ta bi li dad de las 
em pre sas y del Es ta do con una eco no mía es tric ta: res tric ción de los cré di tos, re duc ción de la 
pro duc ción, ven ta de los stocks al ma ce na dos y ba ja de los sa la rios pa ra re du cir los pre cios de 
cos to. De tal ma ne ra que cre ye ron que só lo so bre vi vi rían los más ap tos y el Es ta do al can za ría 
un equi li brio pre su pues ta rio.

Pe ro ade más de que los tra ba ja do res se re sis tían a pa gar por sí so los la cri sis y se opo nían 
fé rrea men te a di cha po lí ti ca, és ta tam po co acer ta ba en el ori gen de la cri sis, que era prin ci pal-
men te de sub con su mo y que se es ta ba con tri bu yen do aún más a agra var lo. En con se cuen cia, 
el efec to re sul tó con tra rio a lo es pe ra do: los in gre sos del Es ta do dis mi nui rían por que la ba ja 
de la pro duc ción dis mi nuía los in gre sos fis ca les y, en cam bio, los gas tos au men ta ban por que 
el go bier no tu vo que sub ven cio nar a los sec to res más aba ti dos. Ni si quie ra se con se guía el 
equi li brio pre su pues ta rio, ba se de to da es ta po lí ti ca. La cri sis se agu di za ba.

El fra ca so de la pri me ra po lí ti ca abrió el ca mi no a nue vos equi pos que, con nue vos pro-
gra mas, tra ta rían de re sol ver la cri sis; fue la se gun da po lí ti ca, la nue va al ter na ti va, apli ca da 
por Roo se velt en Es ta dos Uni dos; Hi tler, en Ale ma nia; el go bier no del Fren te Po pu lar de León 
Blum, en Fran cia; los mi li ta res, en Ja pón, et cé te ra.

La nue va po lí ti ca, de fen di da por Key nes, co men zó a apli car se en Es ta dos Uni dos du ran te 
el New Deal con Roo se velt en 1933. Con ella se tra ta ba de au men tar el po der de com pra de 
los con su mi do res, aun a cos ta del dé fi cit en el pre su pues to del Es ta do.

En pri mer lu gar, es ta po lí ti ca lan zó una am plia cam pa ña de obras pú bli cas fi nan cia das por 
el Es ta do pa ra com ba tir el de sem pleo, al tiem po que fi ja ba un sa la rio mí ni mo y un progra ma 
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de se gu ros so cia les, cu ya fi na li dad era au men tar el po der ad qui si ti vo. En se gun do lu gar, a 
tra vés de la in fla ción mo ne ta ria (au men to del cir cu lan te) in ten tó pro vo car una al za de los 
pre cios, sin im por tar el dé fi cit en el pre su pues to gu ber na men tal. Y, en ter cer lu gar, in ten si fi-
có la in ter ven ción del Es ta do en la eco no mía me dian te el es ta ble ci mien to de la pla ni fi ca ción 
eco nó mi ca: es ta ble ci mien to de pre cios mí ni mos pa ra al gu nos pro duc tos, res tric ción de la 
pro duc ción en de ter mi na dos sec to res y es ti mu la ción en otros. El Es ta do ya no se li mi tó só-
lo a sub vencio nar a los sec to res pro duc ti vos, si no que in ter vi no di rec ta men te, am plián do se 
enor me men te en es tos años el sec tor pú bli co na cio na li za do y par ti ci pan do en nu me ro sas 
so cie da des de par ti ci pa ción mix ta (ca pi tal pú bli co y ca pi tal pri va do). Fue ron los años cuan do 
apa re cie ron la BBC en In gla te rra y la So cie dad Na cio nal de Fe rro ca rri les en Fran cia, por men-
cio nar al gu nos ejem plos.

Las re per cu sio nes de la cri sis en Amé ri ca La ti na 

Amé ri ca La ti na su frió se ve ra men te el im pac to de la cri sis eco nó mi ca mun dial por que los paí-
ses del área eran pro vee do res de ma te rias pri mas de las gran des po ten cias in dus tria les.

La re duc ción de la pro duc ción in dus trial hi zo que ba ja ran brus ca men te las com pras de 
ma te rias pri mas y de pro duc tos bá si cos, pro vo can do la quie bra de las eco no mías la ti noa me-
ri ca nas fun da men tal men te ex por ta do ras, lo cual sig ni fi có un es tan ca mien to eco nó mi co y la 
agu di za ción de la mi se ria de las ma sas po pu la res.

Al gu nas na cio nes bus ca ron la for ma de su pe rar esa si tua ción orien tan do sus pro pios re-
cur sos ha cia la bús que da de un cre ci mien to que no de pen die ra del ex te rior, es de cir, de un 
cre ci mien to ha cia aden tro.

Al gu nos paí ses tu vie ron que re tor nar a la agri cul tu ra de sub sis ten cia y a la pro duc ción 
ar te sa nal; otros con ti nua ron pro du cien do al gu nos po cos ar tí cu los de ti po agro pe cua rio o mi-
ne ro pa ra la ex por ta ción y de pen dían de im por ta cio nes pa ra cu brir sus ne ce si da des de pro-
duc tos ma nu fac tu ra dos e in clu so agro pe cua rios; los me nos vie ron la oca sión de fo men tar el 
cre ci mien to de la in dus tria lo cal, apro ve chan do la dis mi nu ción de com pe ti do res ex tran je ros: 
bus ca ron la ex pan sión del sec tor in dus trial es for zán do se en pro du cir to tal o par cial men te los 
bie nes que an tes ad qui rían en el ex te rior, pro ce so que se ha de no mi na do sus ti tu ción de im-
por ta cio nes.

Di cho pro ce so tu vo éxi to gra cias al apo yo y a las fa ci li da des (en in fraes truc tu ra, in cen-
ti vos, pro tec cio nis mo y ex plo ta ción de re cur sos na tu ra les) otor ga das a las em pre sas y a los 
em pre sa rios na cio na les. El Es ta do, in te re sa do por lo grar así el cre ci mien to del país, asu mió el 
pa pel de em pre sa rio en una fa se de eco no mía mix ta. Sin em bar go, co mo ab sor bió mu chos 
gas tos, au men tó su gas to pú bli co y pa ra fi nan ciar lo re cu rrió al cré di to ex te rior, in cre men tan do 
así su deu da pú bli ca.

Con se cuen cias so cia les y po lí ti cas de la cri sis 

Con se cuen cias so cia les 

La cri sis de 1929 tu vo un efec to sig ni fi ca ti vo so bre to das las cla ses y las ca pas so cia les, aun-
que prin ci pal men te re ca yó en tres gru pos:

1. Los sec to res cam pe si nos, pues afec tó a los obre ros agrí co las, con de nán do los al de-
sem pleo; tam bién a los pe que ños cam pe si nos pro pie ta rios y a los gran je ros, quie nes, 
vién do se im po si bi li ta dos pa ra sal dar sus deu das, tu vie ron que en tre gar sus tie rras a 
los acree do res o ven der las. De es ta épo ca da ta la for ma ción, en al gu nos re gio nes es-
ta dou ni den ses, de las gran des pro pie da des agrí co las ca pi ta lis tas que, en ma nos de 
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los ban cos, no fue ron si no las hi jas del éxo do ru ral obli ga do de los cam pe si nos arrui-
nados.

2. Los tra ba ja do res de la in dus tria y del co mer cio, cu yos sec to res más afec ta dos fue ron los 
obre ros no ca li fi ca dos y los tra ba ja do res ex tran je ros. Las re duc cio nes de la jor na da 
de tra ba jo, las ba jas sa la ria les y el de sem pleo for ma ron el con jun to de me di das que 
los lle va ron a la mi se ria o al bor de de ella. Sin em bar go, su ca pa ci dad de or ga ni za-
ción y de re sis ten cia hi zo po si ble que no su frie ran la cri sis tan gran de men te co mo los 
sec to res cam pe si nos. La ac ción de los sin di ca tos obre ros lo gró que sus sa la rios no se 
de rrum ba ran tan drás ti ca men te.

3. Las cla ses me dias y pen sio na das, cu yo di ne ro va lía ca da vez me nos por la de va lua-
ción; tam bién se vie ron afec ta dos los pe que ños em pre sa rios, quie nes en una si tua ción 
de cri sis se vie ron ori lla dos a la quie bra por la bru tal com pe ten cia fren te a las gran des 
em pre sas, y los fun cio na rios, pues con la po lí ti ca de aus te ri dad, el go bier no no pu do 
au men tar sus nó mi nas y per die ron ca pa ci dad ad qui si ti va.

Si to dos los sec to res so cia les se vie ron afec ta dos por la cri sis, los tres men cio na dos pa-
ga ron las con se cuen cias. El apo yo del go bier no y de la ban ca se di ri gió prin ci pal men te a los 
gran des em pre sa rios me dian te sub ven cio nes y cré di tos. Só lo cuan do fue evi den te que la úni-
ca sa li da pa ra res ta ble cer los be ne fi cios era el re for za mien to del po der ad qui si ti vo ge ne ral, se 
aten dió a esos gru pos. Sin em bar go, una si tua ción tan de ses pe ra da co mo la que atra ve sa ron 
esos sec to res no po dían pa sar sin de jar hue lla: se in ten si fi ca ron los an ta go nis mos so cia les y el 
cues tio na mien to ha cia el sis te ma ca pi ta lis ta que los ha bía lle va do has ta ahí.

Des de la épo ca de la Re vo lu ción de Oc tu bre no se ha bía vuel to a cues tio nar con tan ta 
in ten si dad al sis te ma ca pi ta lis ta. No se tra ta ba só lo de una cri sis eco nó mi ca y so cial, si no de 
la pues ta en te la de jui cio, den tro de cír cu los muy am plios, de los prin ci pios fun da men ta les en 
que se ba sa ba la ci vi li za ción in dus trial. Ya no era po si ble mos trar —co mo en el si glo XIX— al 
sis te ma li be ral co mo el ar tí fi ce de pros pe ri dad as cen den te. El an ti ca pi ta lis mo que se de sa rro-
lla ba dio lu gar al cre ci mien to de mo vi mien tos sin di ca les y a la di fu sión, a par tir de en ton ces, 
de ideo lo gías que te nían co mo me ta el es ta ble ci mien to del so cia lis mo. (En esa épo ca hu bo un 
in cre men to sus tan cial de los par ti dos co mu nis tas en Eu ro pa).

Sin em bar go, el sen ti mien to an ti ca pi ta lis ta se ría asu mi do tam bién, aun que só lo a ni vel 
ver bal, por los mo vi mien tos fas cis tas, quie nes, apro ve chán do se del cre cien te an ta go nis mo 
so cial, to ma ron por ban de ra la con sig na “ni ca pi ta lis mo ni co mu nis mo” (ca so ale mán), atra-
yén do se así a im por tan tes sec to res de las cla ses me dias. Pe ro no hay que ol vi dar que es tos 
mo vi mien tos no as cen de rían al po der si no has ta que las cla ses di ri gen tes de las gran des in dus-
trias y de los ne go cios, asus ta das por el as cen so re vo lu cio na rio, les ofre cie ran to do su apo yo 
eco nó mi co y po lí ti co.

Con se cuen cias po lí ti cas 

La cri sis ra di ca li zó las po si cio nes y —evi den te men te— las na cio nes que la su frían con ma-
yor in ten si dad, y que dis po nían de me no res re cur sos pa ra su pe rar la, se rían quie nes to ma ron 
so lu cio nes más ra di ca les pa ra im pe dir el as cen so re vo lu cio na rio.

La cri sis eco nó mi ca tu vo con se cuen cias po lí ti cas en to dos los paí ses; sin em bar go, en 
dos gru pos de paí ses —y den tro de ca da uno de ellos en dos cla ses— las con se cuen cias fue-
ron se me jan tes. El pri me ro, in te gra do por las na cio nes ri cas co mo Es ta dos Uni dos, In gla te rra 
y Fran cia, dis po nía de me dios pa ra su pe rar la cri sis, pues las co lo nias o paí ses de pen dien tes 
ac tua ron co mo vál vu las de es ca pe a la du ra si tua ción se miau tár qui ca, pro por cio nán do les 
ma te rias pri mas y un mer ca do de ven ta pa ra sus pro duc tos. En es tos años fue sig ni fi ca ti vo el 
im pul so del co mer cio en tre las me tró po lis y sus co lo nias. En 1929 en Fran cia las im por ta cio-
nes in do chi nas re pre sen ta ban el 47 por cien to, y en 1937 pa sa ron a ocu par el 54 por cien to; 
y en las ex por ta cio nes el in cre men to fue del 22 al 46 por cien to en el mis mo pe rio do. En 
ple na cri sis In gla te rra creó la “zo na es ter li na” me dian te una se rie de acuer dos de “pre fe ren cia 
im pe rial”, en tre ellos la Con fe ren cia de Ot ta wa en 1932. Gran Bre ta ña es ta ble ció pa ra sí to da 
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una se rie de pri vi legios en el co mer cio con los paí ses que se en con tra ban ba jo su de pen den-
cia po lí ti ca.

Las me di das pa ra so lu cio nar la cri sis lle va ron a una mar ca da in ter ven ción del Es ta do. La 
ta rea no re sul tó fá cil por el he cho de que el po der le gis la ti vo dis po nía de ma yo res po de res de 
de ci sión. La con se cuen cia po lí ti ca más evi den te fue que en esas na cio nes se pro du je ra 
un de bi li ta mien to del po der le gis la ti vo y un re for za mien to del eje cu ti vo, aun que sin de sa pa-
re cer el ca rác ter par la men ta rio del sis te ma. En mu chos paí ses se apro ba ron le yes por las que 
el go bier no po dría, sin con tar con la apro ba ción del le gis la ti vo, emi tir le yes-de cre to y obli gar 
a su cum pli mien to. Fue el ca so de Fran cia en 1933-1934, de Gran Bre ta ña en 1935 y de Es ta-
dos Uni dos con el New Deal. El par la men ta ris mo, aun que sin de sa pa re cer, se en con tra ba en 
ple na re ti ra da.

En el se gun do gru po, com pues to por na cio nes po bres co mo Ale ma nia, Ita lia y Ja pón, la cri-
sis aca rreó otro ti po de con se cuen cias po lí ti cas. En es tos paí ses la cri sis se vi vió con ma yor gra-
ve dad, y con me nos re cur sos pa ra en fren tar la, por la fal ta de co lo nias, los mer ca dos in te rio res 
es tre chos y la es ca sez de re ser vas de oro. La de fen sa fue una au tar quía eco nó mi ca muy su pe rior 
y uni da a ella, por que era ne ce sa ria una in ter ven ción del Es ta do que su pe ra ba to dos los ni ve les 
co no ci dos: un Es ta do cen tra li za dor y ab sor ben te que pla ni fi ca ba, re gla men ta ba y con tro la ba 
to da la eco no mía. No fue ca sual que es to die ra lu gar a re gí me nes to ta li ta rios o fas cis tas.

La reac ti va ción eco nó mi ca se pro du jo gra cias al apo yo com ple to que los go bier nos pres-
ta ron a los gran des mo no po lios (ca so Krupp en Ale ma nia) y el lan za mien to de una po lí ti ca de 
rear me. La in dus tria bé li ca y las obras pú bli cas fue ron las que en Ale ma nia hi cie ron dis mi nuir 
rá pi da men te el de sem pleo, y en Ja pón crea ron nue vos pues tos de tra ba jo.

Sin em bar go, la in dus tria de gue rra (ba se de la su pe ra ción de la cri sis) ne ce si ta ba de ma te-
rias pri mas que esas na cio nes no po dían sol ven tar. ¿Qué de bían ha cer? Bus car la ex ten sión del 
te rri to rio na cio nal, bus car un “es pa cio vi tal”, co mo de cían los na zis, que se las pro por cio na ra. 
En 1931, Ja pón in va dió Man chu ria y, más tar de, se ex pan di ría por Chi na; Ita lia ocu pa ría Etio pía 
co mo ba se de su ex pan sión me di te rrá nea, y Ale ma nia em pe za ría a fir mar acuer dos co mer cia-
les con las na cio nes que des pués ocu pa ría: Hun gría, Bul ga ria, Gre cia y Yu gos la via.

La cri sis de 1929 ha bía agu di za do los en fren ta mien tos de in te re ses en tre esos dos blo ques 
de paí ses e iba abrien do las puer tas a la gue rra. El rear me, po co a po co, de ja ba de ser la so lu-
ción a la cri sis de los paí ses “po bres” pa ra con ver tir se en la so lu ción ge ne ral. Fran cia, Es ta dos 
Uni dos e In gla te rra no aca ba ban de sa lir de ella, y só lo lo ha rían cla ra men te con la po lí ti ca 
rear ma men tis ta. El mi nis tro in glés de De fen sa lo de cía cla ra men te en 1937: “Gra cias al rear me, 
In gla te rra no ten drá otra cri sis an tes de cin co años”.

Pa ra se guir pro du cien do ar mas, ha bría que usar las o ven der las. La gue rra se abría ca mi no.
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¡Eureka!
El 24 de octubre de 1929, después de varios tropiezos, se produjo la primera gran caída 
de la Bolsa de Valores de Wall Street. En esa ocasión no hubo un banco o gobierno que la 
rescatara, menos inversores que la frenaran, como sucede en la actualidad. El pánico fue 
tan grande que la policía tuvo que intervenir y clausurar el edificio. Uno de los expulsados 
fue W. Churchill, que había invertido sus ahorros y contemplaba cómo se ofrecían desespe-
radamente paquetes de acciones a la tercera parte de su valor, sin encontrar compradores. 
Muchos millonarios y ricos inversores se lanzaron desde los rascacielos, incapaces de asu-
mir la gran depresión que se avecinaba y nadie quiso ver.

Lee historia
Vi ñas de ira
John Stein beck

[...] y en ton ces los des po seí dos fue ron em pu ja dos ha-
cia el oes te. Des de Kan sas, Okla ho ma, Te xas, Nue vo 
Mé ji co; las fa mi lias, las tri bus, se vie ron ex pul sa das des-
de Ne va da y Ar kan sas por el pol vo de los trac to res. Ca-
ra va nas de co ches car ga dos de se res ham brien tos y sin 
ho gar; 20 mil, 50 mil, 100 mil y 200 mil. Se lan za ron por 
las mon ta ñas ham brien tos e in quie tos [...], in quie tos 
co mo hor mi gas apre su ra das, bus can do tra ba jo —pa ra 
le van tar, em pu jar, ti rar, re co ger, cor tar, cual quier co sa, 
cual quier car ga que so por tar, por un po co de pan. “Los 
ni ños tie nen ham bre. No te ne mos dón de vi vir”. Co mo 
hor mi gas que tra tan de en con trar tra ba jo, un po co de 
ali men to, y, más que na da, un pe da zo de tie rra [...].

Te nían ham bre y eran fie ros. Y ha bían con fia do en 
en con trar un ho gar y só lo en con tra ron odio. “Okies...” 
Los te rra te nien tes los odia ban por que sabían que eran 
dé bi les y que los “Okies” eran fuer tes, que ellos es-
ta ban har tos y los “Okies” ham brien tos; y qui zá los 
te rra te nien tes su pie ran de la bios de sus abue los cuán 
fá cil es ro bar la tie rra de un hom bre re po sa do cuan-
do se es al ti vo, se tie ne ham bre y se es tá ar ma do. 
Los pro pie ta rios de la tie rra los odia ban. Y los pue-
blos, los due ños de co mer cios los odia ban por que no 
te nían di ne ro que gas tar. No hay sen de ro más cor to 
que el des pre cio de un ten de ro, y to das sus ad mi ra-
cio nes son exac ta men te opues tas. Los pro mi nen tes 
del pue blo, los pe que ños ban que ros, odia ban a los 
“Okies” por que no les ofre cían po si bi li da des de ga-
nan cia. No te nían na da. Y los tra ba ja do res odia ban a 
los “Okies” por que un hom bre ham brien to tie ne que 
tra ba jar, y si tie ne que tra ba jar, si ne ce si ta tra ba jar, el 
pa tro no, au to má ti ca men te, le pa ga rá me nos por su 
tra ba jo; y en ton ces na die pue de ga nar más.

Los des po seí dos, los emi gran tes, lle ga ron a Ca li-
for nia en nú me ro de 2 mil, de 50 mil, de 300 mil. De-
trás de ellos nue vos trac to res sur ca ban la tie rra y obli-
ga ban a sa lir a nue vos in qui li nos. Y nue vas olea das se 
po nían en ca mi no, nue vas olea das de des po seí dos y 
sin ho gar, en du re ci dos, re suel tos y pe li gro sos.

Y mien tras los ca li for nia nos de sea ban mu chas 
co sas, acu mu la ción de bie nes, éxi to so cial, di ver sio-
nes, lu jo y un fuer te de pó si to en el ban co, los nue vos 
bárba ros só lo que rían dos co sas: tie rra y ali men tos; 
ya que pa ra ellos am bas co sas eran una so la. Y en 
tan to que las ne ce si da des de los ca li for nia nos eran 
ne bu lo sas e in de fi ni das, las de los “Okies” ya cían jun-
to a los ca mi nos, ya cían allí pa ra que las vie sen y las 
codi cia sen los bue nos cam pos don de ha bía agua, 
los bue nos cam pos ver des, tie rra que des ha cer en tre los 
de dos, pas to que oler, ta llos de ave na que mas ti car 
has ta sen tir su dul zu ra en la gar gan ta. Un hom bre po-
día mi rar un cam po des cui da do y sa ber que in cli nán-
do se y va lién do se de sus fuer tes bra zos po dría sa car 
ver du ra, tri go do ra do, na bos y za na ho rias [...]. 

Allí es tá Hoo ver vi lle, en la mar gen del río. Allí hay 
una gran ma na da de “Okies”. Iba has ta Hoo ver vi lle. 
No te nía que pre gun tar de nue vo, por que ha bía un 
Hoo ver vi lle en las afue ras de to dos los pue blos.

El pue blo de an dra jos que da ba muy jun to al río y 
las ca sas eran tien das, y re cin tos bor dea dos de ma-
le za, ca sas de pa pel, mon to nes de des per di cios. El 
hom bre lle va ba allí a su fa mi lia y se con ver tía en ciu-
da da no de Hoo ver vi lle [...], siem pre se lla ma ba Hoo-
ver vi lle. El hom bre ar ma ba su tien da tan cer ca del 
agua co mo po día; o si no te nía tien da, iba al de pó si to 
de ba su ras de la ciu dad y re bus ca ba car to nes pa ra 
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cons truir se una ca sa. Y cuan do lle ga ban las llu vias las 
ca sas se des ha cían.

Se es ta ble cía en Hoo ver vi lle y ex plo ra ba el cam po 
bus can do tra ba jo, y el po co di ne ro que le que da ba se 
le iba en ga so li na. Por la tar de los hom bres se reu nían 
a con ver sar. Sen ta dos en cu cli llas, ha bla ban de la tie-
rra que ha bían vis to.

—Allí, ha cia el Oes te, hay 30 mil acres. Allí. ¡Je sús, 
lo que yo po dría ha cer con eso, con cin co acres de 
esa tie rra! ¡Pe ro, de mo nios, si ten dría pa ra co mer!

—¿Han ob ser va do una co sa? En las gran jas no hay 
ni ve ge ta les, ni ga lli nas, ni cer dos. Só lo cul ti van una 
co sa [...], di ga mos al go dón o du raz nos, o le chu gas. 
En otras par tes úni ca men te hay ga lli nas. Com pran las 
co sas que po drían cul ti var en el pa tio.

—¡Lo que po dría ha cer yo con un par de cer dos!
—Sí, pe ro no los tie ne ni los ten drá.
—¿Qué le va mos a ha cer? Los chi cos no pue den 

cre cer así.
A los cam pos lle ga ba de pron to una voz. En Shaf-

ter hay tra ba jo. Y los co ches eran car ga dos en la no-
che y se lle na ban de ellos los ca mi nos... En Shaf ter 
se ha ci na ban los pe ti cio na rios, en nú me ro cin co ve-
ces su pe rior al que se ne ce si ta ba. Pri sa por en con trar 
traba jo. Y a lo lar go de los ca mi nos se ofre cía la ten ta-
ción, los cam pos que po drían dar con qué vi vir.

—Eso es pro pie dad aje na. No es tu yo.
—Qui zá pu dié ra mos te ner un pe da zo. Qui zá..., un 

pe da ci to. Allí mis mo, una fran ja. Ese sen de ro don de 
aho ra cre ce la ma le za. ¡Oh, sa ca ría pa ta tas pa ra man-
te ner a to da mi fa mi lia!

—No es nues tro. Pe ro es tá cu bier to de ma le za.
Y una que otra vez un hom bre hi zo la prue ba; se 

arras tró por la tie rra y qui tó las ma le zas de un pe que-
ño tre cho, tra tan do co mo un la drón de ro bar un po co 
de su ri que za a la tie rra. Pe que ñas huer tas es con di das 
en tre la ma le za. Un pu ña do de se mi llas de za na ho ria y 
unos cuan tos na bos. Pa ta tas plan ta das se cre ta men te 
por la no che en la tie rra ro ba da.

—De jen las ma le tas al re de dor del plan tío [...], en-
ton ces na die po drá ver lo que es ta mos ha cien do.

Cul ti vo se cre to por las tar des, agua lle va da en una 
la ta he rrum bro sa [...].

NO TA. Es ta obra na rra las con di cio nes de vi da de ses-
pe ra das de los pe que ños agri cul to res es ta dou ni den-
ses que, des po seí dos de sus tie rras a raíz de la cri sis 
de 1929, emi gra ron ha cia el oes te en bus ca de nue-
vas tie rras o tra ba jo.

Stein beck, John, Las uvas de la ira, 
Bar ce lo na, Pla ne ta, 1965.
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 1. Haz de cuenta que eres un reportero en un periódico o de la radio. Como tal, elabora 
un artículo sobre la crisis de 1929 y da la noticia a tus lectores o radioescuchas.

 2. Analiza la política del New Deal impuesta en Estados Unidos por el presidente Franklin 
D. Roosevelt en 1933.

 3. Eres el conductor de un programa de radio, al que invitas a tres “distinguidos analis-
tas” para hablar sobre las cuestiones políticas, económicas y sociales que se presen-
taron luego de la crisis de 1929, tanto en Europa como en América Latina. Tres com-
pañeros y tú organicen el debate para llevarlo a cabo frente a sus demás compañeros 
de clase.

Actividades




