
El fi nal de la Pri me ra Gue rra Mun dial y la fir ma de los tra ta dos de paz en Ver sa lles no de-
ja ron a Eu ro pa en bo nan za. Los ven ce do res del con flic to, es pe cial men te Fran cia, es ta ban 
fir me men te dis pues tos a que se cum plie ra to do lo es ta ble ci do en Ver sa lles; los ven ci dos, 
co mo Ale ma nia, plan tea ban con ti nuas que jas y pro ble mas so bre los tra ta dos de paz, al mis-
mo tiem po que de sea ban su re vi sión. Se tra ta ba de uno de los con flic tos per ma nen tes en las 
re la cio nes in ter na cio na les a ini cios de la dé ca da de 1920. 

En la ma yor par te de Eu ro pa se en fren ta ron pro ble mas si mi la res des pués de 1919. La re-
cu pe ra ción eco nó mi ca, más len ta de lo que se es pe ra ba, ge ne ró gra ves preo cu pa cio nes po lí-
ti cas y so cia les, las cua les se agu di za ron por una pre pon de ran cia cre cien te de la cla se obre ra en 
la po lí ti ca de ca da país, me dian te la cual as pi ra ban a cier tas rei vin di ca cio nes, con tan do con la 
ven ta ja del te mor que los go bier nos sen tían ha cia los so viets triun fan tes.

El nue vo es ti lo de las re la cio nes in ter na cio na les 

La Re vo lu ción Ru sa se ría uno de los pro ble mas eu ro peos más im por tan tes en esos años: las 
na cio nes del cen tro y oes te de Eu ro pa va ci la ron a la ho ra de si tuar po lí ti ca y es tra té gi ca men te 
a la Unión So vié ti ca. Fran cia per dió un alia do de siem pre, sien do así tras tro ca do su equi li brio 
di plo má ti co. Sin em bar go, lo más gra ve se plan teó a la ho ra de de ci dir si la Unión So vié ti ca 
de bía co par ti ci par o no en los or ga nis mos mul ti la te ra les eu ro peos, vién do se fi nal men te apar-
ta da de és tos has ta 1934.

Otra de las con se cuen cias más vi si bles fue la cri sis del sis te ma li be ral, in ca paz de so lu cio-
nar las gra ves ten sio nes de ca da país. Só lo las de mo cra cias más con so li da das y con una ma yor 
tra di ción de mo crá ti ca y par la men ta ria —Fran cia y Gran Bre ta ña— afron ta ron con éxi to la cri sis, 
man te nien do, en lo esen cial, el sis te ma an te rior a la gue rra. No obs tan te, una ola de dic ta du ras 
con Ita lia y, más tar de, con Ale ma nia a la ca be za se ex ten dió por di ver sas zo nas eu ro peas, ha-
cien do fren te a la cri sis con mé to dos dis tin tos a los de las de mo cra cias par la men ta rias. La re le-
van cia po lí ti ca de Eu ro pa se de bi li ta ría, ce dien do el pa so a otras re gio nes, es pe cial men te a las 
ubi ca das en Es ta dos Uni dos y la Unión So vié ti ca. Fue el ini cio del au ge de es tas po ten cias, que 
só lo se rea fir ma ría con ca rac te res más es pe cí fi cos des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial.

En 1919 prác ti ca men te to do el mun do oc ci den tal se ha bía vis to sa cu di do por una gue rra 
de pro por cio nes des co no ci das has ta en ton ces. En los años si guien tes se in ten tó sen tar las ba-
ses pa ra que un con flic to de tal en ver ga du ra no se re pi tie ra.

Quien más cla ra men te adop tó esa idea fue el pre si den te es ta dou ni den se, Tho mas W. Wil-
son, quien en ene ro de 1918 le yó an te el Con gre so nor tea me ri ca no lo que lue go pa sa ría a la 
his to ria co mo los “14 pun tos de Wil son”.
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Wil son con si de ra ba sus pun tos co mo una al ter na ti va a la re vo lu ción so cia lis ta de los bol-
che vi ques y co mo la ba se pa ra una “re vo lu ción de mo crá ti ca mun dial”.

La doc tri na Wil son se hi zo más fa mo sa ya que pro pug na ba por “una So cie dad Ge ne ral de 
Na cio nes, que es ta ble cie ra una se gu ri dad mu tua pa ra la in de pen den cia po lí ti ca y la in tan gi bi-
li dad te rri to rial, de las na cio nes gran des y de las pe que ñas”.

La So cie dad de Na cio nes 

In du da ble men te, un su pre mo or ga nis mo que re gu la ra las re la cio nes po lí ti cas y co mer cia les 
de las na cio nes con jus ti cia y equi dad hu bie ra re suel to los pro ble mas que sue len traer las 
gue rras in ter na cio na les. La im pe rio sa con cien cia de la épo ca pa ra aca bar con es te ti po de 
con flic tos fue un aci ca te pa ra la bue na re cep ción de es ta idea, que una vez pues ta en fun-
cio na mien to se de cla ró más im per fec ta de lo que pa re cía. En abril de 1919, la asam blea en 
ple no de la Con fe ren cia de Ver sa lles apro ba ba la crea ción y el re gla men to de la So cie dad de 
Na cio nes, cu yos crea do res eran los fir man tes de los tra ta dos de paz, es de cir, los ven ce do res. 
Fue un mal co mien zo pa ra un pro yec to que se de fi nía co mo uni ver sa lis ta y del que só lo for-
ma ban par te los ven ce do res de una gue rra, y ni si quie ra to dos ellos, ya que Es ta dos Uni dos 
se man tu vo al mar gen.

A prin ci pios de 1920 la So cie dad de Na cio nes ini cia ba sus ta reas en Gi ne bra, don de se 
ha bía fi ja do su se de. La or ga ni za ción de mos tra ba cla ra men te la pre pon de ran cia de los ven ce-
do res. El Con se jo, ór ga no má xi mo, es ta ba for ma do por cua tro miem bros per ma nen tes: Gran 
Bre ta ña, Fran cia, Ita lia y Ja pón, y por cua tro tem po ra les, si bien iba va rian do el nú me ro de 
és tos se gún las cir cuns tan cias.

La re gla men ta ción exi gía que la Asam blea Ge ne ral se reu nie ra anual men te, te-
nien do ca da de le ga do un vo to. Tan to el Con se jo co mo la Asam blea de bían de-
ci dir sus acuer dos por una ni mi dad, sal vo ex cep cio nes. Las par tes en con fl ic to 
ca re cían de vo to. Dos or ga nis mos de pen dían de la So cie dad de Na cio nes: el 
Tri bu nal In ter na cio nal de La Ha ya y la Ofi  ci na In ter na cio nal del Tra ba jo.

Pre ci sa men te una de las ra zo nes por las que el or ga nis mo no re sul tó efec ti vo fue la au sen-
cia de las gran des po ten cias: Ale ma nia in gre só tar día men te y aban do na ría su si tio en 1933; la 
Unión So vié ti ca só lo fue acep ta da en 1934, y Es ta dos Uni dos no par ti ci pó.

La fal ta de re sul ta dos se hi zo no to ria cuan do la So cie dad de Na cio nes se vio im po ten te 
an te la in va sión ja po ne sa a Man chu ria en 1931 y el ata que de Ita lia a Abi si nia en 1935. Sin 
em bar go, las pro tes tas, al me nos ver ba les, que se ma ni fes ta ron en esas dos oca sio nes, de mos-
tra ron que las agre sio nes co lo ni za do ras en fren tan una opo si ción de mo crá ti ca mun dial. La So-
cie dad con si guió man te ner, más o me nos, el sta tus quo de los ven ce do res du ran te la dé ca da 
de 1920, aun que en la si guien te, cuan do las re la cio nes in ter na cio na les se vol vían ca da vez más 
tor men to sas, su frió un im por tan te fra ca so.

1919-1931. La es ta bi li za ción 

Las con se cuen cias del Tra ta do de Ver sa lles 

La ri gi dez de Fran cia en lo re fe ren te a sus re la cio nes con Ale ma nia, la su til ne ga ción de és ta 
a acep tar las cláu su las im pues tas por los ven ce do res y la am bi güe dad de In gla te rra al res-
pec to fue ron, qui zá, los pro ble mas eu ro peos más ca rac te rís ti cos de es ta pri me ra eta pa que 
du ra ría has ta 1924. La di plo ma cia fran ce sa en es te pe rio do se mo vi li zó ex traor di na ria men te 
pa ra con se guir sus ob je ti vos: por un la do, ga ran ti zar el pa go de las deu das ale ma nas y el 
cum pli mien to de las cláu su las de los tra ta dos de paz con res pec to a las ane xio nes te rri to ria-
les, y, por otro, man te ner su pro pia se gu ri dad. Pa ra ello in ten tó, ade más de las me di das tra di-
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cio na les —ejér ci to fuer te, en fren ta mien to con los go bier nos ale ma nes que no res pe ta ran los 
tra ta dos—, for zar a cier tos paí ses eu ro peos a una se rie de alian zas. Sin em bar go, In gla te rra 
no se mos tró muy en tu sias ta con es ta po lí ti ca, ya que si bien des pués de la gue rra los in gle ses 
adop ta ron un fuer te sen ti mien to na cio na lis ta y chau vi nis ta, más tar de, pre sio na da la opi nión 
pú bli ca por los me dios fi nan cie ros —que no ol vi da ban que Ale ma nia era un lu gar in te re san-
te de ex por ta ción de mer can cías y ca pi ta les— y los po lí ti cos —que no po dían con sen tir una 
Eu ro pa do mi na da por Fran cia—, se vio obli ga da a to le rar una ma yor fle xi bi li dad en cuan to a 
las obli ga cio nes de Ale ma nia con los ven ce do res. Es ta dos Uni dos se mos tró de acuer do con 
esa po lí ti ca y Fran cia que da ría ais la da.

La pri me ra ma ni fes ta ción de es ta con tra po si ción en las po lí ti cas ex te rio res se dio en ma yo 
de 1920, cuan do un gol pe de Es ta do reac cio na rio hi zo que los obre ros de la cuen ca del Ruhr, 
que for ma ban par te de la zo na des mi li ta ri za da, es ta lla ran una huel ga ge ne ral. Ale ma nia, sin el 
con sen ti mien to ne ce sa rio de los alia dos, en vió a su ejér ci to a esa zo na. La res pues ta fran ce sa 
fue ra pi dí si ma, ocu pan do rá pi da men te tres ciu da des. In gla te rra se opu so y en una reu nión en 
San Re mo se de ci dió la eva cua ción de to dos los sol da dos fran ce ses de las ciu da des ale ma nas. 
El ais la mien to de Fran cia era un he cho.

En ton ces se die ron in ten tos de acer ca mien to en tre las di plo ma cias fran ce sa e in gle sa, que 
ter mi na ron en un fra ca so. Fran cia no acep tó el fi nan cia mien to de las deu das ale ma nas con tra 
las dé bi les pro me sas de se gu ri dad in gle sas (re fe ri das só lo a su te rri to rio, y no a las fron te ras 
del es te y a las zo nas ocu pa das en Ale ma nia). Ni si quie ra an te la ame na za de un acer ca mien-
to en tre Ale ma nia y la Unión So vié ti ca —que por el Tra ta do de Ra pa llo lle ga ron a di ver sos 
acuer dos eco nó mi cos (las dos na cio nes re nun cia ron a las in dem ni za cio nes de gue rra, adop-
ta ron en tre sí la cláu su la de na ción fa vo re ci da pa ra los in ter cam bios eco nó mi cos, res ta ble cie-
ron las re la cio nes di plo má ti cas e in clu ye ron cláu su las mi li ta res se cre tas) y que re pre sen ta la 
rein cor po ra ción a la vi da di plo má ti ca in ter na cio nal de Ale ma nia— Pa rís y Lon dres lle ga ron a 
un acuer do.

Va rios acon te ci mien tos mi li ta res hi cie ron po si ble un cam bio de co yun tu ra du ran te 1923-
1924. Fran cia, que se guía los dic ta dos de Poin ca ré, en ene ro de 1923 ocu pó la cuen ca del 
Ruhr por fal ta de pa go ale mán de las in dem ni za cio nes, y se vio obli ga da a re ti rar se por cau-
sas eco nó mi cas. En efec to, an te la ma la si tua ción del fran co, acep tó un cré di to de un ban co 
es ta dou ni den se, lle no de con di cio nes po lí ti cas co mo me nor agre si vi dad an te Ale ma nia y, en 
con cre to, la re ti ra da pro gre si va del Ruhr.

La cri sis eco nó mi ca pro du ci da por la gue rra iba lle gan do a su fin, lo cual jun to con el 
in te rés de Es ta dos Uni dos e In gla te rra, es pe cial men te, en el res ta ble ci mien to eco nó mi co de 
Ale ma nia, por sus cre cien tes vín cu los eco nó mi cos y fi nan cie ros, hi zo que se ac ti va ra un plan 
pa ra que Ale ma nia se re cu pe ra ra y, al mis mo tiem po, sal da ra sus deu das de gue rra. Es to se ría 
po si ble gra cias, so bre to do, a la con ce sión de un cré di to es ta dou ni den se a Ale ma nia y a la 
re gu la ción del es ca lo na mien to de los pa gos a los ven ce do res, te nien do los alia dos ga ran tía de 
esos abo nos me dian te la hi po te ca de los in gre sos del Es ta do (fe rro ca rri les, adua nas, et cé te ra). 
La dis ten sión en tre las po ten cias oc ci den ta les iría con vir tién do se ca da vez más en una rea li-
dad. En con cre to, en tre Fran cia e In gla te rra se vio fa vo re ci da por la si mi li tud po lí ti ca de sus 
go ber nan tes: el la bo ris ta Mc  Do nald en Lon dres y el ra di cal He rriot en Pa rís, quien pre si día un 
go bier no for ma do por ra di ca les y so cia lis tas.

El es pí ri tu de Lo car no 

Ade más del cú mu lo de cir cuns tan cias ya ci ta das, otro fac tor con tri bui rá a una pro gre si va 
me jo ra de las re la cio nes in ter na cio na les eu ro peas. Al fren te de los mi nis te rios de Asun tos Ex-
te rio res se en con tra ban hom bres que por su ta len to po lí ti co fa vo re cie ron ese acer ca mien to. 
Fue el ca so de Ale ma nia, con Stre se man al fren te de su di plo ma cia, y de Fran cia que con ta ba 
con Briand.

Gus ta vo Stre se man en Ale ma nia, miem bro del Reisch tag (par la men to ale mán) 
des de 1906, lí der de los li be ra les na cio na les en 1917, ar dien te na ciona lis ta en la 
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gue rra y mi nis tro de Asun tos Ex te rio res de 1923 a 1929, es ta ba a fa vor del cum-
pli mien to de los tra ta dos de paz.

Arís ti des Briand en Fran cia, sus pri me ras ex pe rien cias po lí ti cas fue ron al 
la do de los so cia lis tas; des pués de su rup tu ra con ellos, pro vo ca da por acep tar 
un mi nis te rio en un go bier no ra di cal, fue va rias ve ces pre si den te de go bier no. 
En los años vein te se con vir tió en uno de los prin ci pa les por ta vo ces de la po lí ti-
ca ex te rior fran ce sa, de fen dien do con en tu sias mo la So cie dad de Na cio nes y el 
ar bi tra je in ter na cio nal.

Fue di rec ta men te Ale ma nia quien anun ció su po si ble acep ta ción de los acuer dos de Ver-
sa lles en cuan to a las fron te ras oc ci den ta les. Con ello es pe ra ba ob te ner una me jor dis po si ción 
cuan do lle ga se la ho ra de ne go ciar las fron te ras del es te. Al mis mo tiem po, con fia ba en que 
Fran cia, ali via da por ese re co no ci mien to, re la ja ría sus con tac tos con el es te eu ro peo, en ca mi-
na dos a bus car alia dos pa ra con tra rres tar un po ten cial con flic to fran co-ale mán. Fran cia re cor-
da ba su ais la mien to in ter na cio nal cuan do in ten tó im po ner por la fuer za los tra ta dos y, so bre 
to do, era con scien te de la ne ce si dad de una po lí ti ca ex te rior acor de con sus dis po ni bi li da des 
fi nan cie ras y eco nó mi cas.

Por fin, en Lo car no, en oc tu bre de 1925, se hi cie ron rea li dad di chas ex pec ta ti vas. De ahí 
sa lie ron una se rie de tra ta dos, el más im por tan te, un acuer do que con fir ma ba la in vio la bi li dad 
de las fron te ras fran co-ale ma nas y bel ga-ale ma nas. Pa ra Ale ma nia sig ni fi ca ba per der de fi ni ti-
va men te Al sa cia y Lo re na. La pro pues ta fue fir ma da por Ale ma nia, Fran cia y Bél gi ca, y ga ran-
ti za da por In gla te rra e Ita lia. Ade más, se com ple ta ba con tra ta dos de ar bi tra je en tre Ale ma nia 
y, res pec ti va men te, Fran cia, Bél gi ca, Po lo nia y Che cos lo va quia. Fran cia que da ba de sa ten di da 
en la zo na orien tal, lo cual la lle vó a fir mar alian zas con Po lo nia y Che cos lo va quia, ve ci nos, 
a la vez, de Ale ma nia. Des pués de Lo car no, se pre veía que en el oes te eu ro peo se ha bían 
eli mi na do las cau sas más im por tan tes de los con flic tos in ter na cio na les. Sin em bar go, no se ría 
así en el es te. Fran cia lle vó ahí in me dia ta men te una po lí ti ca de alian zas, ade más de con Po lo-
nia y Che cos lo va quia, con Yu gos la via y Ru ma nia. Ta les pac tos de alian za pron to en tra rían en 
con flic to con otras na cio nes de la zo na, que, a la vez, es ta ban li ga das a Ita lia, pues Mus so li ni 
pre ten día ex ten der sus an sias im pe ria lis tas por los Bal ca nes y Aus tria. Dos blo ques se cons ti-
tu ye ron en ton ces en la Eu ro pa orien tal, dan do lu gar a pos te rio res fric cio nes.

Los in ten tos de se gu ri dad co lec ti va 

De 1925 a 1930 se vi vió un in ten to por re vi ta li zar el pa pel de la So cie dad de Na cio nes. Sin 
em bar go, los pro yec tos de con ver tir la en un ver da de ro tri bu nal in ter na cio nal fra ca sa ron. La 
ad mi sión de Ale ma nia co mo miem bro de la Co mi sión Per ma nen te da ría más fia bi li dad a ese 
or ga nis mo.

La ne ce si dad co lec ti va de re gla men tar las re la cio nes in ter na cio na les ori gi na ría do cu men-
tos co mo el pac to Briand-Ke llog (es te úl ti mo je fe del De par ta men to de Es ta do nor tea me ri ca-
no) en 1929, me dian te el cual Fran cia y Es ta dos Uni dos de cla ra ron que la gue rra es ta ba fue ra 
de la ley. El pac to te nía, so bre to do, un va lor sim bó li co pues una gue rra en tre Es ta dos Uni dos 
y Fran cia no era pre vi si ble. Has ta 1929 lo ha bían fir ma do, ad hi rién do se a él, más de 60 na-
cio nes. En tre los fir man tes se en con tra ban —evi den te men te— to dos los paí ses que to ma rían 
par te en los con flic tos bé li cos du ran te los 15 años pos te rio res. Sin em bar go, Briand, to da vía 
en 1929, se guía de fen dien do fer vo ro sa men te la idea de una unión eu ro pea de Es ta dos. En un 
cé le bre dis cur so an te la So cie dad de Na cio nes de cla ró su pro yec to, que por en ton ces ya no 
se ría bien re ci bi do.

Du ran te to da esa épo ca la Unión So vié ti ca re pre sen ta ba un pro ble ma la ten te en las re-
la cio nes in ter na cio na les eu ro peas. Con los años se de mos tró que la Re vo lu ción So vié ti ca no 
ha bía ge ne ra do un sis te ma pro vi sio nal. El res to de los go bier nos eu ro peos, pe se a sus te mo res 
de que la re vo lu ción fue ra ex por ta da, no po día me nos pre ciar las po si bi li da des co mer cia les en 
una na ción tan gran de. In gla te rra fue la pri me ra en en ta blar ne go cia cio nes con ella, se gui da 
del res to de los paí ses eu ro peos. Es ta dos Uni dos no lo ha ría si no has ta años más tar de.
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El otro gran pro ble ma eu ro peo, Ale ma nia, con la cri sis mun dial de 1929, ini cia ría por el 
ca mi no ha cia el na zis mo, y con él ha cia un pe li gro so ul tra na cio na lis mo, que nue va men te pon-
dría en pe li gro la paz mun dial y con du ci ría a otro con flic to ge ne ra li za do. Ya an tes de las re per-
cu sio nes de la cri sis eco nó mi ca, se sus pen dió el es ca lo na mien to del pa go de las deu das, que 
tan cui da do sa men te ha bía si do fi ja do. Es to se agu di zó en 1931. Y to dos los paí ses que te nían 
aún que de vol ver los prés ta mos de la gue rra (Fran cia a Es ta dos Uni dos, por ejem plo) ce sa ron 
en sus pa gos. Fue só lo el co mien zo de la cri sis.

1931-1939. El ca mi no ha cia otra gue rra mun dial 

La agu di za ción del pro ble ma ale mán 

Cuan do Hi tler lle gó al po der, co men zó a po ner en mar cha lo que ya ha bía es cri to en Mein 
Kampf. Pre ten día con se guir tres ob je ti vos en for ma in me dia ta: en pri mer lu gar, des de ñar las 
cláu su las del Tra ta do de Ver sa lles en cuan to a la des mi li ta ri za ción de Ale ma nia; en se gun do 
lu gar, bus car la unión, en una so la na ción, de to dos los ger ma no par lan tes y, por úl ti mo, lan-
zar se a la con quis ta de un “es pa cio vi tal”.

Una de las ca rac te rís ti cas de los pro yec tos hi tle ria nos se ría la ra pi dez y exac ti tud, cos ta ra 
lo que cos ta ra, en el cum pli mien to de sus pla nes. Pa ra con se guir el pri me ro de sus ob je ti vos, 
es de cir, el rear me ale mán, pron to en con tró una ex cu sa. Re cor dan do una an ti gua idea de la 
So cie dad de Na cio nes, se con vo có a una con fe ren cia in ter na cio nal so bre el de sar me en Gi-
ne bra (oc tu bre de 1933). Las pro po si cio nes de los dis tin tos paí ses fue ron de se cha das una a 
una, ya que a to das se les en con tra ba in con ve nien tes. En tal si tua ción, Ale ma nia pre fi rió no 
su je tar se a las po si bles nor mas que re gu la ran su ejér ci to y su ar ma men to, y aban do nó la con-
fe ren cia y, más tar de, tam bién la So cie dad de Na cio nes. La sa li da ale ma na fue una ex cu sa que 
mar ca ría el fin de los pro pó si tos idea lis tas: ca da país, con Ale ma nia a la ca be za, em pren dió su 
pro pio rear me. Hay que re cor dar que pa ra al gu nas na cio nes, en tre ellas Ale ma nia, el rear me 
era una so lu ción a su si tua ción eco nó mi ca.

El se gun do ob je ti vo, unir en una mis ma na ción a to dos los ha bi tan tes de len gua ale ma na, 
fue bus ca do tam bién con gran pron ti tud. Una de las ideas fi jas de los na zis se ría rea li zar el 
ansch luss, es de cir, la uni fi ca ción de Aus tria y Ale ma nia. Des de la de sin te gra ción del im pe rio 
aus tro-hún ga ro en 1918, di ver sos sec to res de ale ma nes, es pe cial men te en Ti rol, in ten ta ron la 
uni fi ca ción. Los mé to dos em plea dos en ju nio de 1939 pa ra con se guir lo fue ron tí pi ca men te 
na zis. En Aus tria ha bía un pe que ño par ti do na zi que de sea ba la uni fi ca ción y, ayu da dos por 
el Ter cer Reich, en un ver da de ro gol pe de ma no, ocu pa ron la ra dio vie ne sa e hi rie ron mor-
tal men te a Doll fuss, je fe del go bier no, a pe sar de la si mi li tud po lí ti ca de los dos re gí me nes, si 
bien la dic ta du ra en Aus tria no te nía exac ta men te los mis mos ri be tes que el na zis mo. Un gol pe 
tan ex tre ma da men te au daz no fra ca só só lo por la rá pi da reac ción del go bier no aus tria co, si no, 
so bre to do, por la pos tu ra de Mus so li ni, quien co lo có al gu nas di vi sio nes en la fron te ra ita lo-
aus tria ca. Los fu tu ros com po nen tes del fa mo so “Eje Ro ma-Ber lín” to da vía no se re par tían sus 
zo nas de in fluen cia y, en el ca so de Aus tria, se en con tra rían con in te re ses in com pa ti bles.

El res to de los paí ses eu ro peos co men za ron al gu nas ten ta ti vas di plo má ti cas pa ra sal va-
guar dar el Tra ta do de Ver sa lles e in ten tar con te ner el ex pan sio nis mo ale mán. En abril de 1935, 
en Stres sa se reu nie ron Fran cia, In gla te rra e Ita lia, pa ra ga ran ti zar la in te gri dad del te rri to rio 
aus tria co. A es te pac to hay que aña dir el que Fran cia ha bía fir ma do con la Unión So vié ti ca y 
és ta con Che cos lo va quia, ga ran ti zán do se asis ten cia mu tua en ca so de agre sión. Pa re cía que 
Ale ma nia se en con tra ba en vuel ta en una es pe cie de red que, al pa re cer, im pe di ría a Hi tler 
lle var a ca bo sus pro pó si tos.

Ex pan sio nis mo de Ita lia y Ale ma nia 

Es pre ci sa men te es te ro sa rio de pac tos al re de dor de Ale ma nia, y en es pe cial el pac to fran co-
so vié ti co, la ex cu sa que to mó Hi tler pa ra opi nar que el “es pí ri tu de Lo car no” no es ta ba ya en 
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vi gor; por lo tan to, se po dría ir con tra él. En ton ces se pre pa ró a vio lar la zo na des mi li ta ri za da 
de Re na nia y a ha cer que en tra ran ahí sus tro pas.

Hay que re cor dar que el Tra ta do de Ver sa lles es ta ble ció que la ori lla iz quier da del Rhin y 
una am plia zo na de la de re cha (50 km) de bían es tar des mi li ta ri za das.

Es ta ac ción se rea li za ría en ma yo de 1936, co lo can do a Fran cia en una po si ción de li ca da. 
El go bier no fran cés te nía pre vis tas elec cio nes le gis la ti vas, por lo que de cre tar una mo vi li za ción 
ge ne ral, que era lo que los mi li ta res fran ce ses creían ne ce sa rio, re sul ta ba pro fun da men te an ti-
po pu lar. Fran cia, de he cho, acep tó el re to ale mán, fa vo re ci da, ade más, por la opo si ción de los 
go ber nan tes in gle ses, que no con si de ra ban que es ta ac ción su pu sie ra nin gu na de cla ra ción de 
hos ti li da des. Las de mo cra cias de mos tra ron que no sa bían va lo rar lo que su po nía el ex pan sio-
nis mo ale mán y que creían que una se rie de con ce sio nes “me no res” ser vi rían pa ra apla car su 
sed de ven gan za. Des de lue go, el fren te de Stres sa, idea do ha cía un año, ha bía per di do to do 
su sen ti do; tam bién la So cie dad de Na cio nes se mos tró im po ten te an te los in ten tos ex pan sio-
nis tas ita lia nos.

Pues to que Mus so li ni ha bía li mi ta do la emi gra ción ha cia las zo nas eu ro peas, Ita lia se en-
con tra ba con ma no de obra ex ce den te que di fí cil men te ten dría ac ce so a un pues to de tra ba jo. 
Ta les con di cio nes, ade más de las pro pia men te ideo ló gi cas del fas cis mo, le em pu ja ban a la 
ex pan sión.

El fra ca so de in ten tos an te rio res, co mo el de Cris pi en 1896, que in ten tó do tar a Ita lia de 
un im pe rio co lo nial al in va dir Etio pía, jun to a la con si de ra ción de que es ta na ción era ca si la 
úni ca que que da ba en Áfri ca sin do mi nio eu ro peo, aca bó por de ci dir a Mus so li ni. Tras la pro-
vo ca ción de un in ci den te fron te ri zo, co men zó la in va sión en oc tu bre de 1935. Des pués de una 
di fí cil fa ce ta mi li tar, en ene ro de 1936 las tro pas ita lia nas lle ga ron a la ca pi tal. El rey de Ita lia 
en ton ces fue pro cla ma do em pe ra dor de Etio pía.

Las po ten cias eu ro peas se mos tra ron im po ten tes an te el ex pan sio nis mo ita lia no. La So-
ciedad de Na cio nes cen su ró “for mal men te” la ac ción, aun que las me di das que to mó (pro hi-
bi ción del co mer cio y del apro vi sio na mien to de pro duc tos ener gé ti cos, por ejem plo) no se 
lle va ron a la prác ti ca con to das sus con se cuen cias. En úl ti ma ins tan cia, Fran cia e In gla te rra 
in ten ta ron re par tir se, con Ita lia, el bo tín etio pe; sin em bar go su plan fra ca só. El úni co avi so a 
Mus so li ni fue una es pec ta cu lar con cen tra ción de la flo ta in gle sa en el Me di te rrá neo. El ca mi no 
que las po ten cias to ma ron (ce der an te los ex pan sio nis mos pa ra evi tar otro con flic to) que dó de 
ma ni fies to, de for ma más cla ra, an te la Gue rra Ci vil Es pa ño la.

La Gue rra Ci vil Es pa ño la: ce den las de mo cra cias 

El pro ble ma en Es pa ña era el de un go bier no de Fren te Po pu lar le gí ti ma men te sur gi do de las 
ur nas, con tra el que se su ble vó una frac ción im por tan te del ejér ci to. Los ge ne ra les re bel des 
no con ta ron con que la re sis ten cia del pue blo es pa ñol, y lo que con ci bie ron co mo un rá pi do 
gol pe de ma no, se con ver ti ría en una gue rra ci vil de tres años.

Las de mo cra cias eu ro peas man tu vie ron a to da cos ta su pro pó si to de no en tur biar las 
re la cio nes in ter na cio na les. Por es ta cau sa, León Blum, quien pre si día un go bier no de Fren te 
Po pu lar con las mis mas raí ces so cia les que el es pa ñol, pro pu so, en agos to de 1936, el fa mo so 
acuer do de no in ter ven ción que mar ca ría to da la po lí ti ca eu ro pea en re la ción con la gue rra 
es pa ño la. Es de so bra co no ci do que di cho acuer do, fir ma do por 25 paí ses, só lo fue se gui do a 
ra ja ta bla por las de mo cra cias eu ro peas, que ni si quie ra con sin tie ron en ven der ar mas al le gí-
ti mo go bier no re pu bli ca no, que las pa ga ba co mo en cual quier in ter cam bio co mer cial. Ita lia y 
Ale ma nia no só lo en via ron gran can ti dad de ar ma men to, si no tam bién hom bres pa ra apo yar 
el le van ta mien to mi li tar. “El rear me ale mán ha bía em pe za do ha cía po co, y pa ra Hi tler, Es pa ña 
se ría un cam po de ba ta lla ideal pa ra la in ves ti ga ción y pues ta en fun cio na mien to del ma te rial 
bé li co, es pe cial men te la avia ción. A es te res pec to hay que re cor dar la fa mo sa ‘Le gión Cón dor’ 
que des tru yó la ciu dad de Guer ni ca”.

El apo yo de Ita lia y Ale ma nia no só lo se hi zo rea li dad gra cias a las si mi li tu des ideo ló gi-
cas de na zis y fas cis tas con los ge ne ra les su ble va dos; Ita lia es ta ba in te re sa da en las Ba lea res y 
Ale ma nia, ade más de de sear pro bar sus nue vas ar mas, te nía ne ce si dad de una se rie de ma te-
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rias pri mas que po día en con trar ahí, y so bre to do, te nía con cien cia de la ex ce len te si tua ción 
es tra té gi ca de la pe nín su la.

De ca ra a las re la cio nes in ter na cio na les, la gue rra de Es pa ña fue lo que pro pi cia ría de fi ni-
ti va men te el Eje Ro ma-Ber lín.

La Unión So vié ti ca fue la úni ca na ción que apo yó al le gí ti mo go bier no re pu bli ca no es pa-
ñol. En vió ma te rial de gue rra e ins truc to res y con tri bu yó a or ga ni zar las bri ga das in ter na cio-
na les, com pues tas por an ti fas cis tas de to dos los paí ses que, si bien no apor ta ron una fuer za 
ma te rial esen cial pa ra el de sa rro llo de la con tien da, sí de ja ron cla ro que ha bía hom bres de 
ideas de mo crá ti cas que com pren die ron lo que en Es pa ña se es ta ba ju gan do.

Hi tler en la rec ta fi nal 

El acuer do ita lo-ale mán es ta ble ció cla ra men te las zo nas de in fluen cia res pec ti vas: Ita lia se 
ex ten de ría ha cia el Me di te rrá neo, y Ale ma nia, ha cia cen tro-Eu ro pa.

Así que da ban eli mi na dos los pro ble mas con Mus so li ni que ha bía ge ne ra do la ane xión de 
Aus tria. Aho ra el ansch luss te nía el ca mi no abier to. Hi tler lan zó una ame na za, en una en tre-
vis ta con el can ci ller aus tria co Schusch nigg, y co lo có sus tro pas en la fron te ra. En un úl ti mo 
in ten to de re sis ten cia, el go bier no aus tria co plan teó la de ci sión de un ple bis ci to. Hi tler exi gió 
la des ti tu ción del can ci ller, quien fue sus ti tui do por el na zi Seyss-In quart. Cuan do las tro pas 
ale ma nas atra ve sa ron la fron te ra aus tria ca, las de mo cra cias eu ro peas só lo pro tes ta ron dé bil-
men te.

Che cos lo va quia y el lla ma do pro ble ma su de te fue ron el pe núl ti mo pa so que Hi tler dio. 
Che cos lo va quia ha bía si do, des de su cons ti tu ción, un mo sai co de pue blos di ver sos. En tre ellos 
se en con tra ban los su de tes, ale ma nes es ta ble ci dos ahí des de la Edad Me dia. Tras Ver sa lles 
per die ron la des cen tra li za ción ad mi nis tra ti va de que go za ban. Has ta 1935 el pro ble ma no ha-
bía si do agu do; sin em bar go, los na zis alen ta ron un par ti do que se in cli na ba por la in te gra ción 
a Ale ma nia.

En uno de sus dis cur sos Hi tler anun ció la ne ce si dad de la ane xión. Pra ga en ton ces mo vi-
li zó a sus di plo má ti cos y aler tó a sus alia dos. Gran Bre ta ña ex pli có que no en tra ría en gue rra 
pa ra sal var a los che cos y man dó una mi sión pa ra es tu diar el pro ble ma. Ha cía tiem po que el 
go bier no in glés pen sa ba que Hi tler te nía ra zón al re vi sar el Tra ta do de Ver sa lles. Fran cia hu-
bie ra de sea do acu dir a fa vo re cer a sus alia dos, pe ro su es ca so po de río mi li tar se lo im pe día. 
Pa ra lle gar a Che cos lo va quia la Unión So vié ti ca te nía que atra ve sar Po lo nia o Ru ma nia, don de 
ha bía go bier nos an ti co mu nis tas. Cuan do el con flic to pa re cía in mi nen te, Hi tler con vo có a una 
con fe ren cia en Mu nich. En ella Fran cia e In gla te rra, bus can do sal var la paz, ac ce die ron en úl-
ti ma ins tan cia a que Hi tler se ane xa ra el te rri to rio su de te con cier tas ga ran tías pa ra los che cos 
que po bla ban el te rri to rio.

El acuer do de Mu nich ra ti fi có que Hi tler po dría ha cer lo que le vi nie ra en ga na, sin que 
nin gu na de las po ten cias lo im pi die ra. Mu nich, más que un fre no pa ra la gue rra, era una in vi-
ta ción a ella.

El re na ci mien to del Orien te 

Ja pón 

Des pués de su triun fo jun to con los alia dos en la Pri me ra Gue rra Mun dial (y de la que ob-
tu vo las is las Mars hall, las Ca ro li na, las Ma ria na y Pa laus), Ja pón se ha bía con ver ti do en una 
po ten cia que preo cu pa ba a Es ta dos Uni dos.

Al ser la ma ri na el ins tru men to co lo nia lis ta más im por tan te de la épo ca en la 
Con fe ren cia de Was hing ton de 1922, se fi  ja ron los coe fi  cien tes que de bía re gis-
trar ca da país, sién do les con ce di do el má xi mo a In gla te rra y a Es ta dos Uni dos, 
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se gui dos por Ja pón. A pe sar de es to, Was hing ton se guía te mien do a la ar ma da, 
ya que és ta só lo ope ra ba en el Pa cí fi  co y el res to de los paí ses la te nían re par ti da 
en tre sus co lo nias.

La pros pe ri dad eco nó mi ca ni po na fue cre cien te. Las zo nas ur ba nas co bra ban im por tan cia 
y ciu da des co mo To kio, con in fluen cia oc ci den tal, se lle na ba de ofi ci nas, es ta dios, ave ni das y 
es cue las. Las ciu da des se co mu ni ca ban en tre sí a tra vés del fe rro ca rril, lo cual ha cía más evi-
den te la di fe ren cia en tre cam po y ciu dad.

No obs tan te, su bo nan za en el pri mer cuar to de si glo era su per fi cial (po co ren di mien to en 
la agri cul tu ra, re duc ción del co mer cio ex te rior, pro duc ción me ra men te ar te sa nal) y la cri sis de 
1929 le afec tó se ve ra men te (quie bra de ban cos, dis mi nu ción del 50 por cien to en la pro duc-
ción de se da y arroz), de jan do al des cu bier to su atra so tec no ló gi co. Los hom bres de em pre sa 
se en con tra ron an te el di le ma de con ti nuar con la pro duc ción ar te sa nal o acep tar las ex pec-
ta ti vas de la in dus tria li za ción mo der na, aun que fue ran de pen dien tes de fuen tes de ma te rias 
pri mas y de mer ca dos del ex te rior.

Esa si tua ción eco nó mi ca gra ve, au na da al fra ca so de la de mo cra cia en Oc ci den te, hi zo 
que Ja pón vie ra en el fas cis mo una es pe ran za de de sa rro llo y po si bi li tó el triun fo po lí ti co de 
mi li ta res ul tra na cio na lis tas.

Las gue rras ex tran je ras y los adoc tri na mien tos ayu da ron a los mi li ta res a con tro lar la si tua-
ción y a lle var al país ha cia el to ta li ta ris mo. Fue ron apo ya dos por las so cie da des na cio na lis tas 
re pre sen tan tes de la vo lun tad im pe rial, quie nes se les alia ron por que veían en ellos a gen te 
aca dé mi ca y mi li tar men te pre pa ra da, a di fe ren cia de los ri cos po lí ti cos e in dus tria les, me nos 
con fia bles an te los ojos del pue blo. Tam bién los cam pe si nos los veían con or gu llo por sus 
ha za ñas y su muer te en com ba te. Otro fac tor de ci si vo pa ra lo grar el apo yo del cam pe si na do 
fue que los mi li ta res co no cían sus ca ren cias por que cuan do ter mi na ban su ser vi cio ac ti vo tra-
ba ja ban en la agri cul tu ra.

A cau sa de la so bre po bla ción de las is las y de su ne ce si dad te rri to rial, Ja pón vio la po si bi lidad 
de ex pan sión en Man chu ria, en Chi na, pues es te país con ta ba con cam pos fér ti les, mi ne ra les abun-
dan tes, bos ques ex ten sos (ma te ria pri ma), in dus tria es ca sa y una can ti dad in men sa de ha bitan tes 
sin re cur sos ni ca pa ci dad pa ra ex plo tar pro duc ti va men te (fuer za de tra ba jo ba ra ta, mercado). Un 
su pues to y du do so sa bo ta je en la lí nea de fe rro ca rril ja po nés en esa re gión sir vió de pre tex to a la 
in va sión. Crea ron un nue vo Es ta do, el “Man chu kuo” y lo con vir tie ron en pro tec to ra do.

En 1936 fir mó el pac to an ti bol che vi que con Ale ma nia, al que se unió Ita lia, con lo cual se for-
mó el Eje Ber lín-Ro ma-To kio. Se es tre cha ban así las po lí ti cas dic ta to ria les de Asia y de Eu ro pa. En 
1937 in va die ron la Chi na del nor te y lle ga ron a Nan kin, de rro tan do al ge ne ral na cio na lis ta Chiang 
Kai Chek. (Años más tar de co men zó la re con quis ta que aca ba ría en gue rra ci vil, don de los ja po-
ne ses se rían ven ci dos, en 1945, a ma nos de las tro pas na cio na lis tas di ri gi das por Mao Tse Tung).

El triun fo mi li tar otor gó al ejér ci to el con trol de la po lí ti ca ex te rior. El go bier no ci vil se hi zo 
a un la do. El to ta li ta ris mo se vol vió en la úni ca al ter na ti va: se con tro ló y cen tra li zó la eco no-
mía, la po lí ti ca y los me dios de in for ma ción, al mis mo tiem po se es ta ble cie ron sis te mas de 
adoc tri na mien to ma si vo. El po der mi li tar era to tal y se con si de ra a sí mis mo el li ber ta dor de la 
re pre sión oc ci den tal en Asia.

Ja pón uni do ya a Ita lia y a Ale ma nia, e in fluen cia do por el mi li ta ris mo to ta li ta rio, ata có 
la flo ta na val nor tea me ri ca na an cla da en Pearl Har bor (Ha wai), en 1941. Hun die ron tam bién 
na víos in gle ses, in va die ron Sin ga pur, la In dia orien tal y las is las del nor te de Aus tra lia: pa re cía 
que na da los de ten dría. (Sin em bar go, la su pe rio ri dad eco nó mi ca y mi li tar de Es ta dos Uni dos 
se im pon dría cuan do, en 1945, des tru yó, con bom bas nu clea res, las ciu da des de Hi ros hi ma y 
Na ga sa ki. El em pe ra dor Hi roi to or de nó la ren di ción in con di cio nal, ter mi nan do con el po der 
mi li tar ja po nés y abrien do las puer tas al ex pan sio nis mo eco nó mi co nor tea me ri ca no).

Chi na 

Las po ten cias eu ro peas apro ve cha ron la de bi li dad de Chi na en el si glo XIX —que por su ais-
la mien to que dó al mar gen de los avan ces tec no ló gi cos oc ci den ta les— pa ra ob te ner am plias 
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con ce sio nes, so bre to do, co mer cia les: ce sión de Hong Kong co mo ba se na val y co mer cial, 
aper tu ra de los puer tos Fu cheau, Can tón y Shan gai. La pre sión ejer ci da por Fran cia, In gla-
te rra, Ru sia, Es ta dos Uni dos y Ja pón que afec ta ba su so be ra nía hi zo ver a los chi nos la ne-
ce si dad de re no var su or ga ni za ción mi li tar y ad mi nis tra ti va. En 1912 Sun Yat Sen pro cla mó 
la re pú bli ca en Nan kín, ob tu vo la ab di ca ción del em pe ra dor (de la di nas tía Man chú) y fue 
elec to pre si den te de una re pú bli ca ins pi ra da en mo de los oc ci den ta les. El Par ti do Na cio na-
lis ta o Kuo min tang for mó un fren te co mún con el Par ti do Co mu nis ta, has ta 1927 en que 
Chiang Kai Chek (su ce sor de Yat Sen tras su muer te) se con vir tió en de fen sor de los te rra te-
nien tes e in te re ses ex tran je ros, e ini ció un ré gi men re pre si vo con tra los co mu nis tas, a quie-
nes ex pul só del go bier no. Los co mu nis tas se or ga ni za ron en gue rri llas ba jo la di rec ción de 
Mao Tse Tung.

Olea das de te rror se de jan sen tir, so bre to do en las zo nas ru ra les. Se ase si nó al-
re de dor de 3 mi llo nes de chi nos en tre 1927 y 1937. Chiang Kai Chek con tro la 
el país apo ya do por los ri cos que mo no po li za ban las fuer zas pro duc ti vas y sus 
fa mi lia res en car ga dos del con trol mo der no de la pro duc ción, la di plo ma cia, las 
ta ri fas adua na les, et cé te ra, y acep ta la in ter ven ción de in te re ses eco nó mi cos de 
Es ta dos Uni dos en la si de rur gia, trans por tes y fl e tes ma rí ti mos.

Des pués de Pearl Har bor (1941) Chi na de cla ró la gue rra al Eje Ber lín-Ro ma-To kio.
A par tir de 1945, el Kuo min tang con ta ría con el apo yo es ta dou ni den se. En di ciem bre de 

1948 el go bier no del Kuo min tang hu yó a For mo sa, crean do la Chi na Na cio na lis ta, na ción 
fa vo re ci da por Es ta dos Uni dos, y em pren dió otra gue rra ci vil con tra los co mu nis tas. Du ran te 
es te pe rio do el Par ti do Co mu nis ta y su di ri gen te, Mao Tse Tung, con ayu da del ejér ci to po-
pu lar, li be ra ron am plias zo nas de te rri to rio, don de se iba lle van do a ca bo la re for ma agra ria e 
ins ta lan do for mas de po der po pu lar ba jo la di rec ción de los co mu nis tas. Mao lle vó más allá la 
clá si ca con cep ción mar xis ta de una re vo lu ción di ri gi da y rea li za da por el pro le ta ria do ur ba no, 
re va lo ri zan do el pa pel del cam pe si na do co mo alia do cru cial de la re vo lu ción. Es to su pu so 
una apor ta ción so bre las po si bi li da des re vo lu cio na rias de los paí ses sub de sa rro lla dos, con una 
im por tan tí si ma ba se cam pe si na.

El 1 de oc tu bre de 1949, en el Pa la cio Ming, Mao Tse Tung pro cla mó la fun da ción de la 
Re pú bli ca Po pu lar Chi na.

Su ob je ti vo era cons truir una so cie dad, una eco no mía, una cul tu ra, una po lí ti ca y un Es ta-
do nue vos, es de cir, trans for mar a la Chi na ig no ran te y atra sa da en una Chi na cul ta y avan za da, 
po lí ti ca men te li bre y eco nó mi ca men te prós pe ra.
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Lecturas sugeridas
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¡Eureka!
Una revista femenista que empezó a publicarse en 1937 decía: Los cuidados de la belleza, 
el maquillaje, el rojo de los labios, han dejado de ser patrimonio exclusivo de las coquetas 
y de las mujeres de la vida fácil; a partir de ahora se considera honesto realzar los propios 
encantos. Con esta invitación, las mujeres se adelantaron a la sociedad de consumo, lo que 
dio lugar a la explosión publicitaria de L´Oreal, con el lanzamiento de Ambre Solais, en 
1937, de los champús en 1950, así como la fabricación de lencería, corsetería, agua mineral 
y productos de belleza.
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 1. ¿Cuáles fueron las funciones de la Sociedad de Naciones y por qué ésta obtuvo resul-
tados negativos? 

 2. Eres un periodista que cubre la Guerra Civil Española. Escribe un reportaje sobre tal 
suceso histórico.

 3. Analiza las medidas que tomó Mao Tse Tung en China para desarrollar la cultura y la 
economía.

Actividades




