
Cuando en 1945 finalizó la Segunda Guerra Mundial, la situación no podía ser más desola-
dora: 40 millones de víctimas, miles de fábricas destruidas, naciones enteras vencidas y des-
moralizadas. Prácticamente todos los continentes fueron escenarios de la guerra: Asia, África, 
América y Europa. De hecho, la destrucción de la guerra, junto con las modificaciones que 
ésta introdujo en las economías de los países beligerantes y de los neutrales, provocarían 
una nueva transformación del equilibrio económico mundial, sin olvidar las consecuencias 
económicas de las modificaciones políticas como consecuencia de la guerra.

Los efectos económicos de la guerra 

La decadencia europea 
Europa, principal teatro de las operaciones, fue la región que más padeció: 28 millones de 
muertos, lo cual ocasionó el envejecimiento de la población activa; la producción industrial 
se redujo en un 40 por ciento entre 1938 y 1945; la agrícola, en un 50 por ciento en el mis-
mo periodo, y las redes de transporte fueron destruidas. El poder económico europeo quedó 
seriamente dañado.

Los países más afectados fueron aquellos donde se desarrollaron las principales opera-
ciones militares (Polonia, Alemania), o donde hubo una permanente guerra de guerrillas (Yu-
goslavia, Grecia). Alemania, la Unión Soviética y Yugoslavia perdieron el 10 por ciento de su 
población; Francia vivió una crisis moral que la llevó al borde de la desintegración; Alemania 
fue destruida y desmantelada por los países aliados. Por ello, la situación económica europea 
en esos años era desesperada.

El poderío estadounidense 
Si con la guerra Europa se debilitó, América en su conjunto salió fortalecida, y de entre las 
naciones de este continente la que resultó más beneficiada fue Estados Unidos, pues, a pesar 
de que participó directamente en la contienda, tuvo pérdidas muy reducidas.

Su industria y agricultura se desarrollaron rápidamente para suministrar productos a la 
Eu ro pa en guerra. La producción agrícola creció 33 por ciento, y la industrial, 100 por ciento. 
Estados Unidos, que ya era la primera potencia económica mundial antes de la guerra, se con-
virtió en el país con superioridad aplastante, ya que disponía de la mitad de las reservas de oro 
mundiales, y su potencial económico suponía aproximadamente 50 por ciento del mundial.

Sin embargo, el resto de los países americanos también se beneficiaron de esta situa-
ción. Canadá abasteció a los combatientes de productos alimenticios y material bélico. Los 
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beneficios obtenidos le permitieron un amplio desarrollo económico posterior. Las naciones 
de Sudamérica no quedaron muy a la zaga, ya que la exportación de materias primas (mi-
nerales, petróleo, caucho) y productos alimenticios les permitió importar maquinaria para el 
desarrollo industrial. Fue el caso, sobre todo, de Brasil, Argentina y Chile.

Sin embargo, Estados Unidos además aprovechó la situación para eliminar la influencia 
económica europea en América del Sur. El comercio de estos países con Europa prácticamen-
te desapareció. Estados Unidos consolidó de esta forma su influencia económica y financiera 
predominante sobre todas las naciones americanas.

La formación de dos bloques económicos antagónicos 

Si bien ya con anterioridad a 1945 existía un país con economía socialista, la Unión Soviéti-
ca, los resultados de la guerra motivaron un hecho económico de importancia trascendental: 
la formación de dos amplios bloques con sistemas económicos opuestos y enfrentados.

Pocos años después de la guerra, el bloque económico socialista estaría formado, además 
de la Unión Soviética, por Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Polonia, Alemania 
Democrática, Yugoslavia, Albania, con las incorporaciones posteriores de China (1949), Viet-
nam del Norte (1954), Corea del Norte (1948), Mongolia y Cuba (1959).

La importancia de este hecho radicaba en que las relaciones económicas entre los dis-
tintos países a nivel mundial se establecerían al interior de cada uno de los bloques, sobre 
todo en los años inmediatamente posteriores a la guerra. Es decir que cada nación, en función 
del bloque al que pertenecía, estableció relaciones económicas casi exclusivamente con los 
miembros de ese mismo bloque. Los intercambios económicos entre los dos bloques fueron 
muy reducidos.

Más adelante, a partir de la segunda mitad de la década de 1950, y sobre todo en la si-
guiente década, las relaciones económicas se ampliaron, pero sin olvidar que los movimientos 
de integración económica se realizaron al interior de cada bloque. Había comenzado la ca-
rrera capitalismo-socialismo.

Por lo que respecta al bloque soviético, la intervención en Checoslovaquia, a fines de 
la década de 1960, inició un periodo de soberanía limitada, durante el cual se tenía la idea 
central de que cualquier decisión en un país socialista no debería perjudicar ni al socialismo 
de ese país, ni los intereses de cualquier otro miembro del bloque. Se establecían así límites 
exteriores a la soberanía nacional, lo que se institucionalizó durante el XXIV Congreso del 
PCUS, el 30 de marzo de 1971, cuando, durante un discurso de Brezhnev, se afirmó que “las 
fronteras de la comunidad socialista son inviolables e intangibles”. Modificar los regímenes en 
lo económico o político posibilitaba afectar la soberanía, y la comunidad socialista, lo cual 
justificaba el derecho de intervención. Por ello, se presentaron acontecimientos como los si-
guientes: se aprobó el Programa Completo de In te gración (1971); se elaboró el Plan Conciliado 
de Medidas Multilaterales Integracionistas, para 1976-1980; se adoptaron programas especia-
les de colaboración a largo plazo, en algunos rubros de importancia, y durante la XXXII Sesión 
del CAME (1978), se autorizó la realización de programas específicos de energéticos, materias 
primas, agricultura, industria de maquinaria, quedando pendientes de aprobación sólo aque-
llos dedicados a los transportes y a los artículos industriales.

Estados Unidos también intentó afianzar su hegemonía valiéndose de acciones como la 
competencia económica, su “ayuda” a otros países mediante relaciones que crearon depen-
dencia económica en éstos, alianzas políticas y militares, medidas diplomáticas en organis-
mos internacionales, “guerra secreta”, acción ideológica, propaganda y, además, la guerra 
misma.

La Casa Blanca inició la década de 1970 con una fuerte ofensiva en Vietnam, donde 
hasta enero de 1973 terminaría la participación estadounidense en el conflicto, siendo los 
principales protagonistas del acuerdo de cese al fuego Henry Kissinger y Le Duc Tho, quienes 
recibieron el Premio Nobel de la Paz. Dentro del desarrollo de las relaciones exteriores, en 
esa década el gobierno nor te americano se identificó con regímenes antidemocráticos, como 
Grecia, España, Portugal, Brasil, Chile, Irán e Israel, entre los que más destacaron.
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El sistema de cooperación económica internacional 

Antecedentes 

La crisis de 1929 puso en jaque a todo el sistema de relaciones económicas mundiales. El 
comercio internacional se hundió, el autarquismo se hizo presente y cada país luchó por 
su cuenta, con las trágicas consecuencias de que no se solucionó la crisis y se desencadenó 
la Segunda Guerra Mundial.

Como se esperaba que la experiencia del crack financiero no se repitiera, antes de fina-
lizar la guerra los aliados llegaron a un acuerdo económico internacional. Se trataba de la 
Conferencia Internacional de Bretton Woods, en julio de 1944, mediante la cual se crearon 
dos organismos que perduran hasta nuestros días: el Fondo Monetario Internacional y el Ban-
co Mundial.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) 

Su objetivo consiste en asegurar la situación monetaria de los países miembros, de manera 
que ésta no sea un obstáculo al desarrollo del comercio entre ellos. Todos los Estados miem-
bros aportaron fondos que después servirían para mantener la estabilidad y la convertibilidad 
de las distintas mo ne das, contribuyendo así a eliminar las devaluaciones competitivas, las 
guerras comerciales, etcétera, favoreciendo así los intercambios internacionales.

El Banco Mundial (BM) 

Técnicamente llamado Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD), nació 
con el propósito de ayudar a la reconstrucción y al fomento de los territorios de los países 
miembros, facilitando la inversión de capital necesaria para la restauración de las economías 
destruidas o desarti cu ladas por la guerra; también buscaba la reconversión de los medios de 
producción a las necesidades de la época de paz, así como estimular el desarrollo de los 
medios de producción y de los recursos de las naciones subdesarrolladas.

Su capital inicial (10 mil millones de dólares en 1945) era muy escaso para cumplir la 
función de restaurar la devastada Europa. En los años que van de 1945 a 1947, después de 
realizar préstamos a países europeos, el organismo se dedicó, sobre todo después de 1947, a 
operaciones de crédito para los países subdesarrollados. En Europa su lugar fue ocupado por 
el Plan Marshall.

Estos organismos de cooperación económica internacional después se ampliaron con 
otros dedicados al problema de los aranceles (Acuerdo General para Aranceles y Comercio, 
GATT) o al del desarrollo (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 
UNCTAD), etcétera. No debemos olvidar que desde su origen todos estos organismos de 
cooperación económica (salvo la UNCTAD, cuya operatividad además era muy reducida) no 
consideraban colaborar con el conjunto de los países socialistas, convirtiéndose en órganos 
de cooperación económica sólo dentro del bloque capitalista y con la hegemonía estadouni-
dense.

Si bien la economía se internacionalizó después de la Segunda Guerra Mundial, en con-
traste la cooperación económica entre los dos bloques económicos fue muy reducida, aunque 
se iría incrementando de manera constante.

A esta fase de cooperación económica internacional le siguió una de integración eco-
nómica. Frente a la cooperación, que no es más que la reducción de los obstáculos a las 
transacciones económicas para darles mayor flexibilidad, la integración supone el intento 
de supresión absoluta de dichos obstáculos para crear un mercado único sin trabas fronte-
rizas.

Si la cooperación económica entre países de distintos bloques —como vimos— fue muy 
reducida, su integración económica fue prácticamente imposible, ya que para ello era necesaria 
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la unificación o, al menos, una gran similitud entre sus sistemas fiscales, monetarios, de orga-
nización de empresas, etcétera.

El Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) 

Surgieron otros intentos integracionistas por crear un Nuevo Orden Económico Internacional 
(NOEI). El objetivo era que los países ricos apoyaran el desarrollo de los países del Tercer 
Mundo estimulando la producción industrial y agrícola, y la expansión de las actividades 
comerciales, de transporte y de comunicación. El Informe Brandt, conocido como Diálogo 
Norte-Sur, fue escrito en 1980 por Willy Brandt, canciller alemán entre 1969 y 1974, y Pre-
mio Nobel de la Paz en 1971. El informe consideraba que la simple transferencia de capitales 
resultaría suficiente para adoptar las tecnologías de los países industriales. Sin embargo, tal 
medida sólo logró beneficiar a las multinacionales estadounidenses, japonesas y europeas, 
ya que éstas se encontraban en condiciones de proporcionar los elementos que se conside-
raban indispensables para el proceso.

Los flujos de capital dieron la apariencia de cambios en las condiciones de vida de los 
países del Sur, sin embargo, pronto se vería que el Norte no permitiría más allá de un cierto 
desarrollo, li mi tando las posibilidades de competitividad que pudiesen generarse en perjui-
cio del desarrollo propio.

La visión de cooperación en la década de 1980 

En la primera mitad de la década de 1980, el FMI mostraba su fuerza como organismo con-
ductor de las políticas económicas de sus integrantes, aglutinados en dos grupos: el de “los 
24”, que representaba a los países de menor desarrollo; y el de “los Cinco”, cuyos miembros 
eran Estados Unidos, Rei no Unido, Francia, República Federal de Alemania y Japón, como 
las mayores potencias económicas occidentales. Sus principales ideas se encaminaban hacia 
tres puntos esenciales: 1. el crecimiento in dus trial con ataque al proteccionismo; 2. la apli-
cación de políticas de ajuste en los países en desa rro llo, y 3. el aumento de flujos financieros 
a los países pobres.

Se ratificó su papel de organismo que, mediante el examen de las políticas económicas 
aplicadas por sus naciones miembros, concedía el aval necesario para la obtención de nuevos 
créditos. Luego de una época en que se pretendió suavizar el problema del endeudamiento 
económico a través de políticas de severa austeridad, se mostró preocupación por hacer hin-
capié en estimular el crecimiento, con el cual se garantizarían las posibilidades de erradicar el 
fantasma de la deuda externa.

Sin embargo, aunque se encontraron beneficios y mejoras en las balanzas de pagos de los 
países que deseaban integrarse al desarrollo de un mercado mundial, dicho repunte sería so-
lamente resultado de la inyección de capitales. Además de que, sobre todo si pensamos en el 
caso latinoamericano, las tasas inflacionarias tendieron a aumentar, mientras que se redujeron 
las mejoras salariales.

En cuanto al Banco Mundial (BM), a partir de 1948 los préstamos realizados a los paí-
ses de menor desarrollo estarían dirigidos a proyectos que no recibieron apoyo por finan-
ciamiento convencional, siempre y cuando existieran garantías de carácter gubernamental. 
Para la evaluación, se encargaban misiones de estudio que investigaran las condiciones de 
rentabilidad de los proyectos. El Banco Mundial, que es la mayor fuente de préstamos no 
residente en los países donde realiza operaciones, consideraba las condiciones económicas, 
de calidad, los plazos de pagos, etcétera, para otorgar los créditos, razón que favoreció de 
manera específica a las naciones industrializadas, que fueron quienes mejores situaciones 
presentaron al respecto.

Las limitaciones con las que chocaron los países menos desarrollados para la obtención 
de apoyos, así como la vinculación extrema que se señaló, tanto del FMI como del BM, con la 
política exterior norteamericana, fundamentaron la recia crítica contraria a tales instancias de 
la economía mundial.
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La evolución del bloque capitalista 

La reconstrucción económica europea y Estados Unidos 

Al finalizar la guerra, el problema que enfrentaba Europa era que no sólo no disponía de 
capacidad productiva por los destrozos de la guerra, sino que ni siquiera se encontraba en 
buenas condi cio nes para crearla. Necesitaba materias primas, equipos para las industrias, 
alimentos, etcétera, y eso lo tenía que importar; sin embargo, las importaciones había que 
pagarlas a través de dos medios: realizando exportaciones o liquidando con divisas si se 
contaba con una gran reserva de éstas. Ninguna de las dos cuestiones era posible en aquel 
entonces. Entonces, ¿qué hacer?

Se abrían únicamente dos caminos para las naciones europeas: 1. la vía de la planificación 
socialista, que, reduciendo fuertemente el consumo, posibilitara un alto ahorro y una tasa de 
inversión muy elevada; o 2. recurrir a la ayuda del país que había resultado económicamente 
más favorecido de la guerra, Estados Unidos. El primer camino lo siguieron los países socialis-
tas del Este; el segundo, la Europa occidental.

El interés de Estados Unidos por “salvar” a Europa se debía a varias razones. En primer 
lugar, porque haciéndolo favorecía el desarrollo de su propia economía, ya que la ayuda 
norteamericana se destinaba a importar productos que en gran parte eran producidos en la 
misma economía estadounidense. En segundo lugar, porque la crisis política que atravesaba 
Europa desde 1929 había generado el crecimiento de los partidos socialistas y comunistas 
(en Francia, el Partido Comunista fue el que más escaños obtuvo en las primeras elecciones 
después de la guerra), y si a esto se unía la pésima situación económica europea desde 1945, 
podría cuestionarse la viabilidad del sistema capitalista.

Después de dos años, de 1945 a 1947, en que el Banco Mundial ejerciera el papel del 
prestamista de Europa, aunque con montos muy reducidos, llegó el Plan Marshall de Recupe-
ración Eu ro pea en 1948.

Mediante ese plan, Estados Unidos pretendía formular y financiar un plan conjunto de 
reconstrucción económica de Europa. Cuantitativamente, su ayuda (11 mil millones de dólares 
hasta 1951 y otros 2 600 millones más después) no fue importante, si tenemos en cuenta que 
su total sólo re pre sen ta el 5 por ciento del producto nacional bruto de los países que lo reci-
bían; sin embargo, fue decisiva por el momento estratégico en que se produjo.

El Plan Marshall, además, tuvo como consecuencia la creación en 1948 de la Organi-
zación Europea de Cooperación Económica (OECE), con el objetivo de distribuir la ayuda 
norteamericana entre los 16 países europeos que la recibían. Esta organización marcaría el 
comienzo de la cooperación económica intereuropea.

El Mercado Común Europeo 

Representó el primer intento de integración económica después de los diversos esfuerzos de 
cooperación. Los Estados europeos occidentales se daban cuenta de que si querían represen-
tar algo en el mundo, tanto en el terreno económico como en el político, tenían que unirse, 
es decir, crear un mercado común que favoreciera las grandes producciones. Representaba 
un esfuerzo de Europa occidental por luchar contra su continua pérdida de peso económico 
y político durante el siglo XX, sobre todo desde 1918. Si bien en un primer intento tuvo sólo 
objetivos económicos, después tuvo alcances en el orden político, propugnando por la crea-
ción de un parlamento europeo.

Sus orígenes se pueden encontrar, después de la experiencia de la OECE, en la Unión 
Aduanera de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, que tomó el nombre de Benelux en 1948, y en 
la creación de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA) en 1952. La iniciativa la 
llevaron, como era de esperarse, quienes contaban con experiencia: los países de Benelux. 
El 25 de marzo de 1957 se firmaba el Tratado de Roma, mediante el cual se creaba la Comu-
nidad Económica Europea (CEE) o Mercado Común Europeo.
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Progresivamente se fueron estableciendo diversas fases a cubrir con el objetivo final de 
una integración económica completa: la unión aduanera, es decir, la desaparición de las 
fronteras y las aduanas para las mercancías; la formación de una política agrícola común, 
etcétera. En la década de 1970 el Mercado Común logró prácticamente la unión aduanera y 
se preocupaba principalmente por fijar una política económica a nivel europeo, que sentara 
las bases para una futura economía verdaderamente integrada entre los países miembros.

Por las diferencias originadas en la proyección de una unión aduanera dentro de Europa 
occidental se formarían dos grupos fundamentales. El primero, o de “los Seis”, estuvo integrado 
por los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Italia y la República Federal Alemana. 
Formaban el se gun do grupo, o de “los Once”, el Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Noruega, 
Suiza, Austria, Portugal, Grecia, Turquía, Irlanda e Islandia. Sus antagonismos se disolvieron 
con la creación de la European Free Trade Association (EFTA), a partir del 15 de abril de 1957. 
La EFTA era una alianza comercial im pul sada por el Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Suiza, 
Austria y Portugal. Sus objetivos eran el de sar me arancelario, la especificación entre los países 
integrantes de los tipos de condiciones para el intercambio agrícola, la prohibición de subven-
ciones e impuestos a la exportación, la prohibición de prácticas comerciales restrictivas y el 
reconocimiento mutuo de patentes, entre otros. El funcionamiento de este organismo supuso 
un mínimo aparato institucional.

En 1972, el Reino Unido, Dinamarca e Irlanda se incorporaron a la CEE, haciendo los 
arreglos especiales entre ésta y la EFTA.

Un acuerdo de libre comercio se firmó el 26 de junio de 1979. En él, los miembros de 
la EFTA y España negociaron un desarme arancelario limitado, y una reducción de derechos 
arancelarios y de toda restricción que frenara su libre comercio.

Grecia se incorporó a la CEE al iniciar 1981, luego de presentar su solicitud para tal efecto 
el 12 de junio de 1975. Por su parte, y luego de un proceso complejo debido a la evaluación 
hecha sobre la posible incidencia de la incorporación, Portugal y España ingresaron el 1 de 
enero de 1986.

Crecimiento económico de los países capitalistas 
En general, en la economía capitalista, la etapa que va desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial hasta 1970 representó un periodo de franca prosperidad y de desarrollo económico 
ininterrumpido, durante el cual sólo se manifestarían algunas recesiones económicas coyun-
turales. Fue la época de la sociedad opulenta que llegó hasta la grave crisis económica que 
inició en los años 1973-1974, y de la cual la economía mundial todavía no acaba de salir.

Este periodo, además, se caracterizó por la aparición de una nueva potencia industrial: 
Japón, que, junto a las ya tradicionales Estados Unidos y los países de Europa Occidental, 
representados en la CEE, formaron los sectores punta del desarrollo de los países capitalistas. 
Fuera, aunque próximos, quedaron Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Características del desarrollo de la economía capitalista*

Cuadro 1
Tasas medias anuales de crecimiento del producto nacional bruto

1913-50 1950-70 1950-55 1955-60 1960-65 1965-70 1975
Estados Unidos 2.9 3.9 4.3 2.2 4.5 4.6 –4

Gran Bretaña 1.7 2.8 2.7 2.8 3.3 2.4 0

Japón 4 10.9 12.1 9.7 9.6 12.4 1.5

Alemania Federal 1.2 5.5 4.7 6.3 4.8 6.3 –3.5

Francia 0.7 4.8 4.3 4.6 5.1 5.4 –2

Italia 1.3 5.4 4.9 5.5 5.1 6.3 –3
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Los cuadros anteriores presentan el firme y continuado desarrollo de los países capitalistas 
occidentales a partir de la Segunda Guerra Mundial, que llegó hasta 1970, así como la fuerte 
caída que sufrió en el siguiente lustro, fruto de la grave crisis económica mundial que se dejó 
sentir hacia 1973.

Las causas de que las tasas de crecimiento fueran tan elevadas se encuentran en varios 
factores. En primer lugar, en que la demanda de bienes, terminada la guerra, fue bastante 
amplia y superó las posibilidades de producción, lo cual impulsó tanto la producción como la 
demanda. En segundo lugar, porque el aumento de la demanda era favorecido por la liberali-
zación creciente de las im por taciones y exportaciones, conseguida a través de la cooperación 
económica. La liberalización generó la expansión del comercio y aumentó los mercados exte-
riores. En tercer lugar, porque la con fianza en la continuación del desarrollo económico trajo 
un nivel de inversión muy alto. En cuar to lugar, porque el avance tecnológico y la mejora de 
la organización de las empresas tuvo co mo consecuencia un rápido aumento de la producti-
vidad. En quinto lugar, las políticas económicas de los gobiernos de esos países fomentaban el 
crecimiento económico, a través del cada vez más amplio sector público de la economía. Y en 
sexto lugar, porque en estos años se produjo una enorme oferta de mano de obra, ya sea interior 
o de trabajadores migrantes, lo cual fomentó la tendencia a la baja en los salarios.

Otro aspecto que llamaba la atención fue el ritmo de desarrollo tan desigual de los diver-
sos países. Europa occidental, con excepción de Gran Bretaña, se desarrolló más rápido que 
Estados Unidos, en tanto que Japón adquirió un ritmo vertiginoso de desarrollo.

Los países cuyas tasas de crecimiento eran bajas durante la década de 1950 debieron ese 
fenómeno a que crecieron considerablemente en los años anteriores. Si se toma 1950 como 
punto de partida, quienes estuvieron en un momento económico especialmente bajo tuvieron 
mayor facilidad para crecer más de prisa. Entre 1938 y 1950, Estados Unidos aumentó su pro-
ducción en un 79 por ciento; mientras que Gran Bretaña lo hizo en un 14 por ciento. El resto 
de los países, en 1950, no habían recuperado su nivel de producción de antes de la guerra, lo 
cual explica el crecimiento más rápido del resto de los países con respecto a Estados Unidos 
e Inglaterra.

Pero lo más llamativo era el fuerte ritmo de desarrollo de la economía japonesa, que en 
1968 se colocaba, respecto al producto nacional bruto, en el tercer lugar del mundo, sólo 
después de Estados Unidos y la Unión Soviética, y después de haber sobrepasado a Italia en 
1965, a Francia en 1967 y a Alemania Federal en 1968. Sin embargo, en el valor de la renta per 
capita todavía ocupaba el decimoctavo lugar mundial, detrás de la mayor parte de los países 
europeos occidentales.

Las causas del rápido desarrollo japonés fueron diversas. Su mano de obra, muy abundante 
y muy trabajadora, era retribuida con salarios bajos, su jornada laboral era la más larga de los 
países de su nivel (48 horas a la semana) y el sometimiento del trabajador a la empresa era casi 
total. El ni vel de inversión de la economía japonesa era, con mucho, el más alto de su género, 

Cuadro 2
Las nuevas potencias exportadoras (millones de dólares)

1937 % 1950 % 1970 %

Estados Unidos 3.361 13.94 20.584 36.69 3.224 15.28

Alemania Federal 2.374 9.85 1.976 3.52 34.192 12.09

Japón 0.965 3.96 0.820 1.46 19.318 6.83

Gran Bretaña 2.960 12.28 6.336 11.33 19.351 6.84

Francia 0.965 3.96 1.244 2.23 18.098 6.18

Todo el mundo 24.100 100   56.100 100 282.800 100

*Pierre, León, Le second moitié du XX siecle, 1947 a nos jours, París, 1977, pp. 18 y 28.
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alcanzando 34 por ciento de su producto nacional bruto, frente al 18 o 25 por ciento de las na-
ciones europeas. La enor me dimensión de las empresas, junto con la asimilación y el desarrollo 
de las tecnologías más avan zadas, generaron muy altas productividad y rentabilidad. Y, por 
último, el Estado apoyó con todos sus medios a los grandes grupos industriales.

En el cuadro 2, observamos las características del desarrollo de la economía capitalista en 
estos años, ya que la capacidad de exportación de un país era un hecho muy destacado en su 
actividad económica.

Comparando los datos de 1937 con los de 1950, llama la atención el enorme desarrollo 
estadounidense, la caída de los países occidentales y el ascenso de Inglaterra. Las causas 
de este fenómeno se encuentran en que en 1950 la producción de Alemania, Japón y Francia 
estaba por debajo de la que tenían antes de la guerra, sus industrias quedaron destruidas en 
buena parte y no se encontraban en condiciones de exportar, sino de importar en grandes 
cantidades. Las importaciones no vendrían de otro sitio, sino de Estados Unidos, que además 
las favoreció con el Plan Marshall que se encontraba en su momento más álgido. Gran Bretaña 
consiguió mantenerse gracias a que su recuperación fue más rápida al terminar la guerra y ésta 
le afectó menos.

No obstante, en 1970 una vez superadas las condiciones especiales de 1950, las aguas 
volvieron a su cauce. Estados Unidos regresó a una cuota de participación normal (15.28 por 
ciento); mientras que Alemania, Japón y Francia ampliaron enormemente su capacidad expor-
tadora, en tanto que Gran Bre ta ña se hundió claramente, pasando de una participación del 
11 por ciento a una del 6.84 por ciento.

Las tendencias del crecimiento económico eran evidentes. Estados Unidos, Japón, Alema-
nia y Francia estaban a la cabeza del mundo capitalista; y Gran Bretaña entraba en una pro-
funda crisis, desempeñando un papel cada vez menos importante en la economía mundial.

En Estados Unidos, para 1973, año en que se desató una incontenible alza en los precios 
del petróleo a causa de la guerra árabe-israelí, empezaban a notarse los resultados del nue-
vo sistema económico internacional. Estados Unidos, con la participación del FMI y del Banco 
Mundial, quedó satisfecho con el envío indiscriminado de flujos de capital hacia las naciones 
consideradas dentro del mundo capitalista. Entre 1974 y 1975 cayó considerablemente la ac-
tividad económica, con la consecuencia automática de un aumento en el desempleo y en las 
tasas inflacionarias; no se iniciaría una leve recuperación sino hasta 1983.

Durante el mandato presidencial de Ronald Reagan (1981-1989) Estados Unidos introdujo 
cambios en su economía buscando contrarrestar la situación de crisis. Se tendió a impulsar la 
demanda y se propició el crecimiento de la oferta; se aumentaron los gastos en defensa, donde 
la ini ciativa de impulso tecnológico conocida como “la guerra de las galaxias” promovió la 
demanda global para el rearme; se asumió una actitud liberadora del comercio, en tanto que 
se debilitó al proteccionismo. Las industrias estadounidenses tuvieron que hacerse más com-
petitivas, mientras que se beneficiaba a las productivas multinacionales implantadas en los 
países de nueva industrialización del Este asiático y en los de menor desarrollo.

Hasta 1985 se confiaba en el futuro de las actividades dentro de los mercados de valores. 
Se hablaba de una infrenable recuperación económica, aun cuando se acrecentaba la deuda 
externa tercermundista. Sin embargo, el 19 de octubre de 1987 estalló una nueva crisis fiscal 
y comercial en el país, que debilitó el dólar. La inyección de liquidez, así como el acuerdo 
antimisiles firmado por Reagan y Gorvachov a finales del mismo año, frenaron los efectos del 
llamado “lunes negro”.

Los indicadores de que Occidente dominaría la actividad económica del mundo empe-
zaron a derrumbarse durante las crisis de las décadas de 1970 y 1980. Entonces la zona del 
Pacífico aparecería en escena.

Países de la Cuenca del Pacífico 

Japón, apoyado en su potencial demográfico y el carácter trabajador de su pueblo, sus altas 
tasas de inversión, el aprovechamiento del desarrollo tecnológico y la participación estatal 
en las actividades industriales, mantuvo un alto desarrollo, con un crecimiento autosusten-
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table, competitivo y sin alzas inflacionarias. Para continuar su desarrollo económico, Japón 
aseguró la apertura de su mercado interno a exportadores e inversionistas extranjeros, sin 
dejar de apuntar que ello no signi fi caba la existencia de un cerrado proteccionismo en áreas 
vitales (energía, materias primas y alimentos, por ejemplo).

Continuó su política exterior de inversiones e impulsó al desarrollo de los países de la 
Aso cia ción de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) integrada por Taiwán, Hong Kong, Co-
rea del Sur, Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia y Filipinas, naciones conocidas en la actua-
lidad como los Tigres del Pacífico.

Corea del Sur en 1953 sufría de pobreza; además tenía un crecimiento anual de su po-
blación a ritmo del 3 por ciento, desempleo significativo, nula exportación significativa y 
dependencia de la importación de materia prima y de bienes manufacturados. Con el 
“Primer Plan de Cinco Años”, estableció una política económica encaminada a enfatizar la 
exportación y la participación en el mercado mundial. Promovió el ahorro interno, la inversión 
extranjera, el financiamiento y la simplificación aduanera, entre las principales medidas de 
apoyo a la exportación. Los resultados que obtuvo fueron impresionantes.

Sus exportaciones crecieron 36 por ciento entre 1961 y 1971. Para la década de 1970, mo-
dificó su estrategia desarrollista, dando preferencia a la sustitución de importaciones. Si en la 
década an te rior las exportaciones se basaban en manufacturas ligeras (textiles, artículos para 
el hogar, elec tro do més ticos, productos de plástico), éstas se reestructuraron hacia productos 
más elaborados y, por lo tanto, de mayor valor, a la vez que se diversificaron los socios co-
merciales y se incrementó la pro duc ción agrícola. El gobierno acentuó su intervención dentro 
del funcionamiento de los me ca nismos del mercado. Los esfuerzos de diversificación de los 
mercados internacionales tuvieron éxito sobresaliente en el Este Medio y en Europa, donde 
de 1973 a 1976 logró aumentos del 1.8 a 11.7 por ciento, y de 11.8 al 17.5 por ciento, respec-
tivamente.

En octubre de 1979, la muerte de su gobernante Park Chung Hee causó un periodo de 
inestabilidad social y política que redujo la inversión y el consumo. Esta situación determinó 
que 1980 fuera el peor de los últimos 20 años anteriores. Al ascender al poder Chung Doo 
Hwan, quien impulsó reformas que intentaron dar estabilidad a los precios, continuar el cre-
cimiento económico y promover una mejor distribución de los ingresos, pronto se materiali-
zarían los beneficios. Se logró un crecimiento del 6.6 por ciento, disminuyó la inflación y se 
incrementaron las exportaciones. Toda la década de 1980 sería de bonanza. A lo largo de 
ese periodo se crearon 2.8 millones de nuevos empleos. Para 1988, como ejemplo, se mantu-
vo en sólo 2.5 por ciento el nivel de desempleo.

Taiwán, por su parte, a partir de la década de 1970, logró un asombroso cambio al pasar 
de ser una sociedad agrícola a una sociedad industrializada en poco tiempo.

El proceso de industrialización se inició con la fabricación de productos ligeros de con-
sumo. Sin embargo, después se producirían motocicletas, automóviles, camiones y otras ma-
quinarias.

Al finalizar la década de 1970 la producción ya era de alta tecnología, con capital intensi-
vo y con escaso requerimiento de mano de obra. Poco antes de iniciar la década de 1990, se 
acentuó el desarrollo de la construcción, el transporte y la generación de energía. Las medidas 
que hicieron posible ese desarrollo espectacular se sintetizan en las siguientes: estabilidad po-
lítica; el establecimiento de planes económicos escalonados, a partir de 1953, que cubrieron 
las necesidades de las diferentes etapas del desarrollo económico; la aplicación de estímulos 
tributarios que apoyaron el ahorro y la formación de capital, con lo cual se promovieron las 
exportaciones; la sustitución de importaciones y la aplicación de nuevas tecnologías; la ayuda 
económica estadounidense durante los años que van de 1950 a 1965, y la laboriosa y unida 
presencia del pueblo taiwanés.

En 1973 Taiwán anunció sus “Diez principales proyectos de construcción”, relacionados 
en particular con el transporte (autopista de norte a sur, electrificación del ferrocarril del oeste, 
el fe rro carril de enlace del norte, la construcción de los puertos de Taichung y Lao y la cons-
trucción del ae ro puerto internacional Chiang Kai-Chek), la industria petroquímica y pesada, 
así como con la ge ne ración de energía nuclear. La finalidad era crear la infraestructura que 
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apoyaría el crecimiento que se esperaba en la década de 1980. Se inauguraron “Doce nuevos 
proyectos de desarrollo” en 1978, dando prioridad a la red de transportes y a la construcción 
de plantas de energía nuclear. Al inicio de 1985 se implementó el paquete de “Catorce pro-
yectos clave”, que se encargarían de estimular la in ver sión privada y mantener los niveles de 
crecimiento, que en 1987 alcanzó el 11.86 por ciento y que pa ra 1988 se estimaba alrededor 
del 7.5 por ciento. Las tasas de desempleo e inflacionaria, así co mo la de precios al consumi-
dor, permanecieron bajas.

Para 1990, la República de China ocupaba la decimocuarta posición entre las naciones co-
merciales de mayor importancia mundial y era el quinto socio comercial de Estados Unidos.

Hong Kong y Singapur iniciarían su proceso de exportación de manufacturas entre 1955 
y 1965. Su carencia de recursos naturales les llevó a basar su crecimiento en un tipo de la 
industria ligera.

La disponibilidad de mano de obra barata, abundante y bien calificada; la política prefe-
rencial de la Commonwealth, y las restricciones a la actividad exportadora japonesa en el área 
textil, hicieron posible el crecimiento y el cambio en la estructura económica de los nuevos 
países industriales.

Pese a una crisis vivida por ambos países en 1985 —cuyos motivos fueron, entre otros, 
la competencia de los nuevos países exportadores como Tailandia, Malasia, Filipinas, frente a 
Corea y Taiwán; el alza de salarios, el bajo precio de materias primas en Indonesia y Malasia; 
así como las medidas proteccionistas de los países desarrollados y la reorientación de las in-
versiones extranjeras hacia otras naciones del área—, la aplicación de una política económica 
que la contrarrestara permitió que, desde 1986, se diera una recuperación continua durante 
el resto de la década.

La evolución del bloque socialista 

La formación del bloque socialista se produjo de manera sucesiva en los años posteriores al 
final de la guerra. Albania y Yugoslavia fueron los dos primeros países que pasaron a formar 
parte de él, cuando triunfaron los movimientos de resistencia que habían luchado contra los 
invasores nazi-fascistas. Para ellos, la revolución se basaría principalmente en las fuerzas in-
teriores. Durante los años 1945 a 1948 se incorporaron a ese bloque otras naciones: Bulgaria, 
Rumania, Polonia, Checoslovaquia y Hungría. En éstos el triunfo del socialismo se produjo 
como consecuencia de la incidencia de los respectivos partidos comunistas y de la influencia 
del Ejército Rojo, que los había liberado del dominio alemán.

El punto de partida 

Con la excepción de la Unión Soviética y de la República Democrática Alemana (RDA), los 
países del bloque eran los más pobres de Europa, pues contaban sólo con una economía 
basada en la agricultura y una industria muy poco desarrollada. Incluso la RDA era la zona 
menos desarrollada de las dos Alemanias y era altamente dependiente en materias primas y 
productos industriales básicos de la zona renana de la antigua Alemania. Por lo tanto, si su 
nivel de desarrollo económico ya era bajo antes de la guerra, se vieron gravemente afectados 
por el conflicto, sobre todo Polonia y Yugoslavia. La situación en 1945 no era muy favorable.

Tan sólo la Unión Soviética ya era por esas fechas una potencia industrial de primer orden. 
En 1937 su producción industrial suponía 10 por ciento de la producción industrial mundial; para 
1947 mantenía ese porcentaje, aun cuando el resto de los países, salvo Estados Unidos, habían 
descendido dramáticamente; y en 1950 su participación ya había ascendido al 15 por ciento de 
la producción industrial mundial. Su resurgimiento económico no pudo ser más rápido, sobre 
todo teniendo en cuenta las enormes pérdidas sufridas durante la guerra.

La consecuencia inmediata de todo lo anterior fue el predominio absoluto de la Unión Sovié-
tica sobre el resto de los países del bloque socialista en el terreno de las relaciones económicas.
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El desarrollo económico 

Cuando en 1945 las naciones del campo socialista se plantearon la necesidad de su re-
construcción económica, recibieron ayuda de las Naciones Unidas. En 1947 se les propuso 
la ayuda del Plan Marshall; no obstante, el comienzo de la Guerra Fría reduciría todas sus 
relaciones con Occidente.

A partir de ese momento, el camino que elegirían para su despegue económico estaría ba-
sado en dos términos: 1. la ayuda soviética, que se produjo básicamente a través de créditos en 
especie (alimentos o productos industriales); y 2. una estrategia dirigida a la industrialización 
teniendo como centro la industria pesada, basada en la restricción del consumo para acumular 
y dedicar grandes sumas a la inversión productiva.

Esta política trajo consigo que el crecimiento de estos países compitiera con el progreso 
de Occidente a lo largo de la década de 1950.

El producto nacional bruto de la Unión Soviética creció a un ritmo medio anual de 8 por 
ciento, y en el resto de las naciones del bloque se mantuvo en niveles cercanos a 7 por ciento, 
si bien tales cifras ocultaban la diferencia entre el crecimiento de la producción industrial y 
la agrícola. (En la Unión Soviética en esos años la producción industrial creció con una medida 
anual del orden de 13 por ciento).

El aislamiento occidental y la cooperación económica socialista 

Hacia 1948 el bloque socialista fue sometido a un aislamiento económico por parte de los 
países occidentales. En 1948 el comercio de exportación de Europa Oriental era de 40 por 
ciento y pasó a 15 por ciento en 1953; mientras que el comercio interior se expandiría a 44 
por ciento.

La tendencia debería haber animado un mayor grado de cooperación económica entre 
ellos y la apertura de un proceso de integración económica, con la creación del COMECON 
(Consejo de Asistencia Económica Mutua) en enero de 1949, como respuesta al Plan Marshall 
y a la creación en Europa de la OECE. Sin embargo, el COMECON no ejerció prácticamente 
ninguna función sino hasta 1954, en que se iniciaron los “acuerdos de especialización”.

Con tales acuerdos se pretendía evitar el desarrollo paralelo e independiente de los diver-
sos países con un mercado muy reducido. Se trataba de llegar, en alguna forma, a un mercado 
común, donde cada nación participara de acuerdo con su especialización en la producción; 
aunque no se alcanzó el éxito. Uno de los graves problemas de fondo era la gran desigualdad 
existente en el desarrollo industrial, de mercado, etcétera, entre la Unión Soviética, por un 
lado, y el resto de los países, por el otro, lo cual hizo que la pretendida división internacional 
del trabajo sólo favoreciera a la Unión Soviética. Rumania, por ejemplo, se negó persistente-
mente a especializarse en unas cuantas ramas de actividad.

Pero entretanto no se estableciera un sistema de intercambios comerciales más generali-
zados, se venía funcionando mediante acuerdos bilaterales entre las naciones, lo cual propició 
que la Unión Soviética tomara el control de los intercambios exteriores de estos países. 

En la década de 1950 la Unión Soviética ocupaba el 75 por ciento de los intercambios 
exteriores de Bulgaria, el 56 por ciento de los de Polonia, el 45 por ciento de los de Rumania 
y el 30 por ciento de los de Hungría. Esos intercambios mutuos siguieron aumentando hasta 
la siguiente década.

A partir de entonces, la tendencia se invirtió con la intensificación de las relaciones eco-
nómicas Este-Oeste y con las crecientes relaciones comerciales con los países recientemente 
independizados de Asia, África y Oriente Medio. Cesó el bloqueo y se intensificaron las ten-
dencias económicas centrífugas en el seno del bloque socialista.

En la década de 1960 estos fenómenos económicos no estuvieron desvinculados de las 
tendencias políticas de algunas naciones hacia una mayor independencia respecto de la Unión 
Soviética. Los casos más destacados fueron los de Checoslovaquia (que llevó a la invasión so-
viética de 1969) y Rumania. Sin embargo, las disidencias dentro del bloque socialista tenían sus 
antecedentes.
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Las disensiones en bloque 

En el momento de la constitución del COMECON, en 1949, formaban parte de él la Unión 
So vié tica, Checoslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria. Yugoslavia quedó fuera, pues ha-
bía roto sus relaciones con la Unión Soviética en 1948. Poco después, entraron Albania y 
la República De mo crá tica Alemana, y más adelante Mongolia. Como observadores estaban 
Yugoslavia (que regresó), Cuba, Corea del Norte y Vietnam.

El primer conflicto grave se produjo con China en 1960. La Unión Soviética y China ha-
bían firmado un pacto de cooperación económica en 1950, mediante el cual la Unión Soviéti-
ca prestaba a China ayuda material y humana (técnicos) para el desarrollo de su economía.

Las relaciones, con altibajos, se mantenían, y la ayuda prestada fue importante (valuada en 
unos 1 500 millones de dólares); sin embargo, a partir del Vigésimo Congreso del Partido Co-
munista de la Unión Soviética (1956) las divergencias políticas se agudizaron y China denunció 
que se le pretendían imponer decisiones mediante chantajes por la ayuda recibida. En julio de 
1960, los técnicos soviéticos abandonaron China. Las relaciones económicas se habían roto, 
aunque las políticas perdurarían aún algunos años.

Después, Albania abandonaría el COMECON en 1968; mientras que Checoslovaquia re-
lajaría sus relaciones en la época de la “Primavera de Praga”, y Rumania buscaría con ahínco 
una política económica de mayor independencia.

Motivados por una negativa a quedar sin posibilidades de desarrollo industrializador, los 
países menos desarrollados se opusieron a someterse a una división internacional socialista 
del trabajo (doctrina Brezhnev), donde sólo algunos miembros lograran el desenvolvimiento 
anhelado. Asi mis mo, la falta de competitividad llevó a un intercambio desigual en cuanto a 
niveles de calidad se re fie re. De esta manera, los proyectos de coordinar planes nacionales 
para generar acuerdos de es pe cia lización dentro del CAME pronto enfrentarían el fracaso.

Aunque las relaciones mercantiles podían darse dentro de una economía socialista, el 
mercado requiere cierto grado de autonomía que la planificación centralista soviética no per-
mitía. El control lo ejercían los órganos gubernamentales vinculados al comercio exterior y no 
a las empresas productoras.

Para estimular el avance del CAME, el 10 de julio de 1970 se creó en Moscú el Banco In-
ter na cio  nal de Inversiones (BII), con la intención de coordinar los trabajos considerados dentro 
de los pla  nes quinquenales (1976-1980 y 1981-1985) comunes a los países miembros. A pesar de 
los es fuer zos de planificación conjunta para el crecimiento, los objetivos no obtuvieron los 
resultados de seados. La agricultura y la industria tuvieron un desarrollo que dejaba mucho 
que desear, en tanto que la dificultad para cubrir las necesidades de bienes de consumo era 
considerable. La situación de crisis también se reflejaría en el aumento de la deuda externa. 
Con el mal funcionamiento económico, las alzas internacionales de precios y la búsqueda de 
un anhelado consumismo, se tuvieron que aumentar los créditos de Occidente.

Polonia y Rumania en menor medida mostraron abiertamente su rechazo ante la aplicación 
de proyectos conjuntos. Se mostraba interés por abrir las relaciones diplomático-comerciales 
hacia Occidente, por romper con la política de soberanía limitada para las naciones del CAME. 
En resumen, dejar de ser simples satélites de la Unión Soviética, la cual mantenía su hegemonía 
gracias a su poder militar y político, así como por su papel dentro de la distribución de materias 
primas y como mercado receptor de los productos industriales creados en el CAME.

La perestroika. Nueva política para el desarrollo económico 

Con la llegada de Mijaíl Gorbachov a la Secretaría General del PCUS en 1985, se impulsaron 
reformas que tendían a modernizar y a democratizar la economía y la sociedad soviéticas, 
hasta entonces bajo una opresiva planificación centralista. Con los términos perestroika (re-
estructuración) y glasnot (transparencia) se designó a una nueva política que perseguía la 
producción de alta tecnología, el incentivo a los trabajadores a través de sus salarios, el me-
joramiento en la calidad de la producción y el término paulatino de las políticas estatales de 
subvenciones. Todo ello con el objetivo de incrementar la productividad empresarial.
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En las relaciones económicas exteriores también se generaron cambios sustanciales. Por 
ejemplo, los organismos comerciales interesados en la proyección internacional comenzaron 
a tener la posibilidad de un trato directo, o una formación de empresas mixtas con capital 
extranjero, sin ne ce sidad de someterse al burocratismo ministerial. La intención era potenciar 
los recursos de la URSS sin quedarse atrás en el desarrollo económico mundial.

En la era Gorbachov se empezó a modificar el espíritu del CAME. En mayo de 1985 se 
plantea ría la apertura de negociaciones CEE-CAME; en noviembre de 1986, en la cumbre 
anual del mismo se plantearía la necesidad de superar los obstáculos impuestos por la buro-
cracia de los ministerios relacionados con el desarrollo empresarial, y el 25 de junio de 1988 se 
firmaría la declaración de Luxemburgo, donde la CEE y el CAME continuaron con su propósito 
de afianzar un convenio de cooperación. Se presentaba así una nueva situación, donde era 
indudables el interés por el estrechamiento de las relaciones Este-Oeste.

BRANDT, Willy, Norte-Sur: Un programa para la supervivencia, Bogotá, Pluma, 1980.
MADDISON, Angus, Crecimiento económico en Japón y la URSS, México, FCE, 1988.
TAMAMES, Ramón, La Comunidad Europea, Madrid, Alianza, 1991.

Lecturas sugeridas

La suerte del mundo libre se jugó en Vietnam, por Estados Unidos, como vimos en el capí-
tulo 29. La salida poco gloriosa de los soldados estadounidenses, después de un periodo 
de 16 años de guerra, se ve plasmada en un muro de mármol negro en Washington, con el 
nombre de 57 939 soldados muertos. Esta guerra alimentó la imaginación de los estadouni-
denses en novelas, documentales, películas, series de televisión. En 1985, la película First 
Blood se estrenó en el cine y en un mes tuvo un éxito de taquilla por 85 millones de dólares 
(la filmación costó 27 millones). Rambo, el héroe que extermina comunistas, vietnamitas y 
soviéticos, suscita el entusiasmo, no sólo del pueblo, sino también de la clase política.

¡Eureka!

Lee historia
Las relaciones económicas internacionales desde 1945
Maurice Dobb

[...] Creo que po de mos de cir que uno de los ras gos 
prin ci pa les de la Se gun da Gue rra Mun dial fue la ex-
ten sión que ad qui rió el ca pi ta lis mo de Es ta do. Es to 
no sig ni fi ca pre sen tar es te de sa rro llo co mo al go en-
te ra men te nue vo, pues ha bía ocu rri do ya en la Pri me-
ra Gue rra y, aun que se des  man te ló in me dia ta men te 
des pués, exis tió un re cru de ci mien to del con trol es ta-
tal du ran te los años de la cri sis de los 30. Aun que el 
pe rio do de la Se gun da Gue rra Mun dial pue de con-
si de rar se co mo la lí nea di vi so ria a es te res pec to; sin 

em bar go, al ha blar so bre es to de be mos te ner pre sen-
te lo que se di jo so bre el Es ta do [...]: que en el es ta-
dio de la his to ria en el que se al can za un al to gra do 
de con cen tra ción del po der eco nó mi co, co mo su ce de 
ba jo el ca pi ta lis mo mo no po lis ta, la má qui na es ta tal 
se con vier te en un ins tru men to de los gru pos mo no-
po lís ti cos do mi nan tes, y es por es ta ra zón por la que 
los es cri to res mar xis tas en ge ne ral ha blan, no só lo del 
ca pi ta lis mo de Es ta do (que pue de apa re cer en otras 
si tua cio nes his tó ri cas), si no del Es ta do de ca pi ta lis mo 
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de mo no po lio. En es te as pec to, no exis te evi den cia 
al gu na de que la si tua ción ha ya ex pe ri men ta do un 
cam bio fun da men tal; en rea li dad, co mo he mos se-
ña la do, la gue rra fue tes ti go de una aso cia ción más 
ín ti ma que an tes en tre los gru pos mo no po lís ti cos y la 
má qui na es ta tal, y no por la me ra pre sen cia de mi nis-
tros la bo ris tas en Dow ning Street o, in clu so, de una 
ma yo ría la bo ris ta en la Cá ma ra de los Co mu nes, cam-
bia ne ce sa ria men te el ca rác ter de la má qui na es ta tal, 
su per so nal y los in te re ses de cla se que les do mi nan.

De bi do a que es te te ma ha da do lu gar a mu chas 
con tro ver sias, qui zá de ba ha cer se otra cua li fi ca ción. 
De cir que el Es ta do es un ins tru men to de los mo no-
po lios y que tien de ha cer pro gre sar sus in te re ses, in-
clu so cuan do és tos en tran en con flic to con al gu nos 
ca pi ta lis tas, no sig ni fi ca la ex clu sión de la po si bi li dad 
de que el Es ta do si ga a ve ces po lí ti cas que fun cio nen 
en in te rés del sis te ma en con jun to, en el sen ti do de in-
ten tar man te ner al ca pi ta lis mo co mo un mo do de pro-
duc ción que ope ra de for ma equi li bra da. Aquí re si de, 
en rea li dad, una de las con tra dic cio nes prin ci pa les de 
la si tua ción, en tre el in te rés par ti cu lar de ma xi mi zar el 
be ne fi cio in di vi dual, de for ma que re sul te ser dis rup ti-
va pa ra el sis te ma en con jun to y pa ra la per pe tua ción 
del sis te ma.

En la me di da en que el Es ta do to me me di das pa-
ra ase gu rar es te úl ti mo, pue de apa re cer, “tem po ral-
men te”, en el pa pel de me dia dor “in de pen dien te”, 
“re con ci lian do” los in te re ses sec cio na les den tro de la 
cla se di ri gen te e, in clu so, en pe rio dos de ten  sión agu-
da de cla ses bus car la amor ti gua ción del an ta go nis-
mo en tre ellas, y “re con ci liar las”. Pe ro da do el mo do 
de pro duc ción y la na tu ra le za del Es  ta do, las pro ba bi-
li da des de éxi to es tán es tric ta men te li mi ta das.

Si con si de ra mos el ca pi ta lis mo a es ca la mun dial, 
nos da mos cuen ta de un se gun do ras go de la si tua-
ción de la Pos gue rra. Re si de en la me di da en que las 
an ti guas co lo nias o se mi co lo nias, ba jo el es tan dar te 
de la in de pen den cia na cio nal, se han li bra do de la 
do mi na ción im pe ria lis ta y han em pren di do el ca mi-
no ha cia la in de pen den cia po lí ti ca y eco nó mi ca. Chi-
na, que se ha uni do al cam po so cia lis ta, es el ejem-
plo más im por tan te. La In dia, Bir ma nia y Egip to, que 
esen cial men te han per ma ne ci do paí ses ca pi ta lis tas 
(aun que sub de sa rro lla dos) son otros ejem plos. Eco nó-
mi ca men te, es to ha sig ni fi ca do un in ten to con cer ta do 
de de sa rro llo, en par ti cu lar de de sa rro llo in dus trial, 
in de pen dien te men te del ca pi tal ex tran je ro (al me nos 
de ca pi tal ex tran je ro con vín cu los), y ba jo el es tí mu lo 
y la guía de los “pla nes de de sa rro llo” es ta ta les. Co-
mo era de es pe rar, es to no po día me nos que te ner 
im por tan te re per cu sio nes en los vie jos paí ses im pe-

ria lis tas, es pe cial men te en Gran Bre ta ña, afec tan do 
los be ne fi cios de las in ver sio nes ex tran je ras y en las 
“re la cio nes de in ter cam bio”, en tre los pro duc tos in-
dus tria les que ex por ta ban y los pro duc tos agrí co las y 
otros pri ma rios que im por ta ban a cam bio.

Es to no ha afec ta do tan to a Es ta dos Uni dos co mo 
a Gran Bre ta ña (ex cep to por lo que res pec ta a Chi na 
y el Pa cí fi co), y han de mos tra do una ten den cia a ex-
ten der sus in ver sio nes y con trol en otras par tes del 
con ti nen te ame ri ca no (Ca na dá, Cen troa mé ri ca y Su-
da mé ri ca), y en el Orien te Me dio y Áfri ca, en es pe cial 
en lo que res pec ta al pe tró leo y al gu nos mi ne ra les. 
En es tos lu ga res pa re ce que exis ten sig nos de que los 
vie jos im pe ria lis mos, co mo el bri tá ni co, han si do de-
ja dos de la do, in clu so ex pri mi dos por el más cor pu-
len to y di ná mi co im pe ria lis mo del dó lar, pro ce den te 
de lo que se lla ma ba el “Nue vo Mun do”.

Ha si do en co ne xión con el lla ma do “ter cer blo-
que” de paí ses, co mo la In dia y la Re pú bli ca Ára be 
Uni da, en don de ha ad qui ri do una evi den cia ma yor 
el im pac to del cre cien te sec tor so cia lis ta fren te al ca-
pi ta lis mo. Pa ra es tos paí ses, las eco no mías pla ni fi ca-
das del sec tor so cia lis ta no pre sen tan so la men te el 
ejem plo de un rá pi do de sa rro llo eco nó mi co, sin pre-
ce den tes ha cia la in dus tria li za ción, si no que, ade más, 
les pro por cio nan ca da vez en ma yor gra do con se jo 
téc ni co y bie nes de ca pi tal; a es te res pec to, pre sen-
tan un cen tro al ter na ti vo de atrac ción en in fluen cia 
tan to po lí ti ca co mo eco nó mi ca men te.

Un ter cer ras go de la si tua ción de la Pos gue rra ha 
si do la con ti nua ción ines pe ra da de las con di cio nes de 
au ge du ran te 12 años has ta 1957 (con in te rrup cio nes 
me no res en 1948-49, y otra vez en 1953-54, en Es ta-
dos Uni dos, y en 1952, en Gran Bre ta ña). Des pués de 
la Pri me ra Gue rra Mun dial un au ge de cor ta du ra ción 
se in te rrum pió al ca bo de año y me dio, y des pués 
de la re cu pe ra ción de a me dia dos de los 20 en Gran 
Bre ta ña (y de un au ge más pro nun cia do en Es ta dos 
Uni dos), vi no la se gun da y mu cho más se ve ra cri sis 
de 1929. En con tras te, la do ce na de años que van de 
1945 a 1957 de mos tra ron un ni vel no ta ble de ac ti vi-
dad, em pleo en in ver sión sos te ni dos, con un de sem-
pleo en Gran Bre ta ña in fe rior, du ran te la ma yor par te 
de es te tiem po, a 2 por cien to (en Es ta dos Uni dos 
fue un po co su pe rior, pe ro, en ge ne ral, in fe rior a 4 
por cien to). La pro duc ción in dus trial au men tó, en es te 
pe rio do, ca si en un ter cio en Gran Bre ta ña y cer ca de 
la mi tad en Es ta dos Uni dos. La pro lon ga ción de es ta 
fa se de au ge dio lu gar a que se ha bla ra de que las cri-
sis eran co sas del pa sa do, y que el ca pi ta lis mo ha bía 
apren di do la for ma de con ver tir la pros pe ri dad en un 
he cho per ma nen te.
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Exis ten hoy en día va rias ex pli ca cio nes que se ña lan 
el ca rác ter pe cu liar del ci clo de la Pos gue rra. En los 
años in me dia tos a la mis ma, la de man da se sos tu vo 
por el vo lu men de las ne ce si da des de re cons truc ción y 
re pa ra ción de las des truc cio nes sin pre ce den tes de la 
gue rra, pa ra au men tar los dis mi nui dos stocks de bie-
nes, y la sus ti tu ción nor mal de plan ta y equi po. Aun-
que Es ta dos Uni dos no su frió di rec ta men te la gue rra, 
y en rea li dad au men tó con si de ra ble men te su stock de 
ca pi tal, la in dus tria ame ri ca na, al igual que la eu ro pea, 
es ta ba to tal men te ocu pa da en la sa tis fac ción de las 
ne ce si da des de re cons truc ción ba jo la for ma de di-
ver sos “pro gra mas de ayu da”. Du ran te va rios años, la 
ma yor par te de mer can cías es tu vie ron en una si tua ción 
de in su fi cien cia de ofer  ta, tan to pa ra bie nes de ca pi-
tal co mo pa ra bie nes de con su mo. Cuan do em pe za-
ron a apa re cer los pri me ros sig nos de equi li brio de la 
de man da con la ofer ta en 1949, em pe zó la gue rra de 
Co rea con su pro fun do au men to en el gas to ame ri ca no 
de ar mas y aca pa ra mien to de bie nes es tra té gi cos. Pe-
ro, a pe sar de que es te gas to de gue rra ele vó el au ge 
a un nue vo ni vel, no fue el úni co fac tor del re co bro de 
1948, que ha bía em pe za do ya unos me ses an tes.

Sin em bar go, al ter mi nar la gue rra de Co rea, tu-
vo lu gar ha cia fi na les de 1953 una nue va in te rrup ción 
del au ge en Es ta dos Uni dos. En ton ces mu cha gen te 
creía que ha bía lle ga do a su fin el au ge de la Pos gue-
rra, que ha bía si do anor mal men te pro lon ga do por 
los gas tos gu ber na men ta les du ran te el tiem po que 
du ró la gue rra de Co rea, y que ya es ta ba en ca mi no 
“otro 1929”. Sin em bar go, pa ra sor pre sa de la ma-

yo ría, los ne go cios y la in ver sión pri va da de mos tra-
ron una elas ti ci dad sor pren den te a la “dis mi nu ción” 
gra dual de los gas tos de de fen sa gu ber na men ta les, 
y an tes de fi na les del año si guien te, un nue vo au ge 
de la in ver sión iba a ini ciar se, y con ti nuar por dos o 
tres años. Es te au ge fue, en pri mer lu gar, un au ge de 
ree qui pa mien to y cons truc cio nes nue vas de las cor-
po ra cio nes in dus tria les, uti li da des pú bli cas y si mi la-
res, que au men ta ron la ca pa ci dad de pro duc ción del 
sec tor in dus trial en 13 por cien to. En Gran Bre ta ña, 
tam bién es tos años fue ron de gran ac ti vi dad in ver so-
ra (res trin gi da úni ca men te por la po lí ti ca mo ne ta ria), 
al igual que en los paí ses de la Eu ro pa Oc ci den tal, en 
es pe cial Ale ma nia Oc ci den tal; la ca pa ci dad pro duc ti-
va de la in dus tria ma nu fac tu re ra bri tá ni ca se es ti mó, 
en 1958, 10 por cien to su pe rior a la de unos tres años 
an tes.

Una po si ble ex pli ca ción de es te au ge con sis te en 
que los años 50 fue ron tes ti gos de una re vo lu ción téc-
ni ca y que con su es tí mu lo pa ra la mo der ni za ción y 
am plia ción, ope ró co mo un in cen ti vo po de ro so de la 
in ver sión. Es po si ble que, en rea li dad, ha ya mos es-
ta do pre ci sa men te en el ti po de si  tua  ción que se ña-
lá ba mos [...]. Es te pe rio do de in no  va cio nes téc ni cas 
es tu vo aso cia do con una fa se de ci si va en el de sa rro-
llo de las fuer zas pro duc ti vas que co no ce mos con el 
nom bre de “au to ma ti za ción”.

Dobb, Mau ri ce, 
Ca pi ta lis mo, cre ci mien to y sub de sa rro llo, 

Bar ce lo na, 1967, pp. 69-73.
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Cuar to Plan Quin que nal de la Unión 
So vié ti ca.

Cri sis fran ce sa.

Plan Mars hall.
Crea ción de la OE CE.

Crea ción de la CO ME CON.

Crea ción de la CE CA.

Huel gas y al zas de pre cios en Fran cia.
Ley que de cla ra ile ga les cier tas huel gas 
en Es ta dos Uni dos.

Obli ga to rie dad de los se gu ros so cia les 
en In gla te rra.

Cri sis agra ria en el sur de Ita lia: 
le van ta mien tos cam pe si nos.

Viet nam: el Viet minh al can za el 45 por 
cien to de los vo tos. For ma ción del 
co mi té Po pu lar Pro vi sio nal en Co rea 
del Nor te, pre si dido por Kim Il Sung.
Crea ción de Viet nam del Nor te y 
co mien zo de la gue rra de Viet nam. 
Gue rra ci vil en Gre cia.

Se for man go bier nos co mu nis tas en 
Bul ga ria, Ru ma nia, Po lo nia y 
Che cos lo va quia.

Crea ción de la Or ga ni za ción de 
Es ta dos Ame ri ca nos (OEA). Rup tu ra 
Yu gos la via-Unión So vié ti ca.
In de pen den cia de In do ne sia.
Crea ción del Es ta do de Is rael.
Gue rra pa les ti na.

Go bier no co mu nis ta en Hun gría.
For ma ción de los dos Es ta dos ale ma nes 
(RFA y RDA). 
Re vo lu ción chi na y go bier no de 
For mo sa.
Ter mi na la gue rra ci vil en Gre cia.

Eje cu ción del ma tri mo nio Ro sen berg, 
por fal sa acu sa ción de es pio na je.
Gue rra Fría y “ca ce ría de bru jas” en 
Es ta dos Uni dos.
Dwight Ei sen ho wer, pre si den te 
de Es ta dos Uni dos. 
Mue re Sta lin.

Hechos
Económicos Sociales Políticos

1946

1947

1950

1952

1953

1949

1948
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Con fe ren cia de Paz de Pa rís. 
In de pen den cia de Fi li pi nas.

In de pen den cia de In dia y Pa kis tán.
Doc tri na Tru man: ex clu sión de co mu nis tas de los 
go bier nos de Ita lia y Fran cia. 
Jui cios de la Gue rra Fría.

Crea ción de la OTAN.
Con fe ren cia de Was hing ton so bre Ale ma nia. Blo queo 
de Ber lín.
Ir lan da se in de pen di za de In gla te rra.
Crea ción del Con se jo de Eu ro pa.

Cri sis co rea na con in ter ven ción de Es ta dos Uni dos.
Pac to de amis tad chi no-so vié ti co.

John Hus ton: El te so ro de la Sie rra Ma dre.
Yae ger: pri mer vue lo su per só ni co.
Prat to li ni: Cró ni ca de los aman tes po bres.

De Sic ca: La drón de bi ci cle tas.
An dré Gi de ob tie ne el Premio No bel.

Pa blo Ne ru da: Can to ge ne ral.
Sui ci dio de Ce sa re Pa ve se.
Ge ne ra ción de los “jó ve nes ai ra dos” in gle ses.

Ge ne Kelly y Stanley Do nen: Can tan do ba jo la llu via.
Ernest He ming way: El vie jo y el mar.

Witt gens tein: In ves ti ga cio nes fi lo só fi cas.

Culturales y científicosInternacionales Culturales y científicos
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Crea ción de la EF TA.

Di so lu ción de la OE CE 
y trans for ma ción en OC DE.

Dis tur bios ra cia les en Es ta dos Uni dos. 

Con fe ren cia de par ti dos co mu nis tas.

Cri sis en Hun gría y Po lo nia.
Vi gé si mo Con gre so del PCUS.

Tra ta do de Ro ma.
Crea ción de la CEE.

De Gau lle al po der.

Re vo lu ción Cu ba na.
La so cial de mo cra cia ale ma na re nun cia 
al mar xis mo.

De sem bar co con tra rre vo lu cio na rio en 
Ba hía de Co chi nos (Cu ba) con apo yo 
de Es ta dos Uni dos.

Se ce sión de Ka tan ga.
Se for ma un go bier no de 
cen tro-iz quier da en Ita lia 
(De mo cra cia Cris tia na y so cia lis tas).

Hechos
Económicos Sociales Políticos

1954

1955

1958

1959

1960

1961

1962

1957

1956
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Co mien za la gue rra de Ar ge lia.
De rro ta del ejér ci to fran cés en In do chi na: Diem Bien Phu.
Con fe ren cia de Gi ne bra so bre In do chi na.

Pac to de Var so via.
Con fe ren cia de Ban dung.

In de pen den cia de Ma rrue cos.
Cri sis de Suez.

Se rea nu da la gue rra de Viet nam.

Crea ción del Par la men to Eu ro peo.

Krus chev vi si ta Es ta dos Uni dos.
Es pí ri tu de Cam po Da vid.

In de pen den cia de El Con go.

Cons truc ción del mu ro de Ber lín.
Rup tu ra de re la cio nes di plo má ti cas Al ba nia-Unión So vié ti ca.

Cri sis de los mi si les en Cu ba.
Co mien za la in ter ven ción es ta dou ni den se en Viet nam.

Luc kacs: El asal to a la ra zón. 
Salk: va cu na an ti po lio mie lí ti ca.
Schum pe ter: His to ria del aná li sis eco nó mi co.

Pri mer sa té li te ar ti fi cial: Sput nik.

Cer ca de 10 mil cien tí fi cos fir man un do cu men to pi dien do 
el ce se de los ex pe ri men tos nu clea res.

Fe lli ni: La dol ce vi ta. 

Res nais: El año pa sa do en Ma rien baud.

Pri mer vue lo hu ma no alrededor de la Tie rra (Yu ri Ga ga rin).

Ale jo Car pen tier: El si glo de las lu ces.
Orí ge nes del pop-art.

Culturales y científicosInternacionales Culturales y científicos
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Cri sis de la CEE.

Acuerdo de Bru se las que abre la li bre 
cir cu la ción de pro duc tos.

El Pa pa anun cia la for ma ción de un 
fon do de ayu da para Amé ri ca La ti na, 
con la ba se de 1 mi llón de dó la res.
Fran cia anun cia la de va lua ción del 
fran co 11.1 por cien to, y la 
con ge la ción de pre cios has ta 
sep tiem bre.

Re vo lu ción cul tu ral chi na.

Huel ga ge ne ral en Fran cia (15 mi llo nes 
de huel guis tas).

Fir man 2 mil es tu dian tes y obre ros en 
Pra ga, Che cos lo va quia, un 
ma ni fies to en pro tes ta por la ocu pa-
ción so vié ti ca.
So li ci tan la res ti tu ción de sus 
li ber ta des po lí ti cas.

Ma yo fran cés.
Las tro pas del Pac to de Var so via en tran 
en Pra ga.
Ma tan za de es tu dian tes en la Pla za de 
las Tres Cul tu ras de Mé xi co.

Ri chard Ni xon asu me la pre si den cia de 
Es ta dos Uni dos.
El pre si den te fran cés Char les de Gau lle 
re nun cia, an te el re sul ta do ne ga ti vo del 
re fe rén dum na cio nal con vo ca do. 
Le su ce de el pre si den te del se na do, 
Alain Po her, has ta nue vas elec cio nes.
Gustave Hein emann ocu pa la pre si-
den cia y Willy Brandt la can ci lle ría 
en Ale ma nia Fe de ral.
El ge ne ral Fran co anun cia que el prín-
ci pe Juan Car los de Bor bón se rá su 
su ce sor y fu tu ro rey de Es pa ña.
Vio len tos in ci den tes en tre ca tó li cos y 
pro tes tan tes ocu rren en Bel fast, Ir lan da. 
Se de sig na a Gol da Meir pri mer 
mi nis tro is rae lí. 

Hechos
Económicos Sociales Políticos

1963

1964

1966

1967

1968

1969

1965
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Con fe ren cia de Ad dis Ab be da.
Crea ción de la Or ga ni za ción de la Uni dad Afri ca na (OUA).
En fren ta mien to chi no-so vié ti co.

Acuer dos de li mi ta ción de ar mas nu clea res.

In de pen den cia uni la te ral de Rho de sia.

Crea ción del Tri bu nal Rus sell: in ves ti ga ción de los crí me nes 
de gue rra en Viet nam.
Gue rra de los Seis Días en Orien te Me dio.

El ejér ci to sal va do re ño in va de Hon du ras de bi do a con flic tos 
que se ini cia ron en un par ti do de fut bol. 
Fir ma del Tra ta do de No Pro li fe ra ción Ató mi ca (RFA).
Avio nes is rae li tas bom bar dean ba ses de co man dos ára bes 
en Da mas co, Si ria, Bei rut y Lí ba no, por los cre cien tes 
ata ques te rro ris tas a Is rael.

Vis con ti: El ga to par do.
Ber lan ga: El ver du go.
Ju lio Cor tá zar: Ra yue la.
Mar cu se: El hom bre uni di men sio nal.

Le za ma Li ma: Pa ra di so.
Gar cía Már quez: Cien años de so le dad.

Stanley Ku brick: 2001 odi sea del es pa cio.
Chomsky: Men te y len gua je.
Var gas Llo sa: Con ver sa cio nes en la ca te dral.

Los es ta dou ni den ses Neil Arms trong y Ed win Al drin son los 
pri me ros hom bres en lle gar a la Lu na a bor do del Apo lo XI.
El avión su per só ni co Con cor de, pro du ci do en coo pe ra ción 
fran co-bri tá ni ca, rea li za su pri mer vue lo en To lo sa, 
Fran cia.

Culturales y científicosInternacionales Culturales y científicos
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Se fir ma un acuer do en tre Es pa ña y el 
Mer ca do Co mún Eu ro peo.
Na ce la lla ma da “Eu ro pa Ver de”. To dos 
los pro duc tos agrí co las po drán cir cu lar 
li bre men te por los paí ses in te gran tes 
del Mer ca do Co mún Eu ro peo.
Es acep ta do el Plan Schi ller so bre la 
unión eco nó mi ca y mo ne ta ria de 
los paí ses que in te gran la CEE. 

El dó lar se de va lúa 7.9 por cien to.
Se in cre men tan pre cios de ga so li na, 
pe rió di cos, trans por tes, co le gia tu ras 
y pro duc tos bá si cos a ni vel mun dial.

Se ins tau ra en Amé ri ca La ti na un plan 
de me di das de con trol a la in ver sión 
ex tran je ra y pa ra la ex por ta ción fue ra 
de Es ta dos Uni dos.

En Es ta dos Uni dos ex ter mi nan al gru po 
Pan te ras Ne gras por su vín cu lo con las 
dro gas.
Mo vi mien to fe mi nis ta en Es ta dos 
Unidos.
Gue rri lle ros ára bes se cues tran un 
avión eu ro peo y pi den a cam bio la 
li be ra ción de pri sio ne ros ára bes.

Se dan gra ves con flic tos la bo ra les, por 
la pre sen cia de gru pos de ex tre ma 
iz quier da y de gru pos fas cis tas.
La pe na ca pi tal, las con de nas y las 
eje cu cio nes son par te ac ti va de 
los sis te mas ju di cia les de Es ta dos 
Uni dos, Gui nea y Ca me rún.

Ma ni fes ta cio nes en Man hat tan en 
con tra de las po lí ti cas de Ni xon ha cia 
Viet nam.
Se ins ti tu cio na li za la tor tu ra en Bra sil 
y Uru guay.

Gue rra an ti co lo nia lis ta en Chad.
Mue re Nas ser en Egip to y los 
so vié ti cos son ex pul sa dos del 
Ca nal de Suez, te rri to rio egip cio.
Se con for man gru pos re vo lu cio na-
rios na cio na lis tas en Amé ri ca La ti na. 
“Los mon to ne ros” en Ar gen ti na, “Los 
tu pa ma ros” en Uru guay, el ELN en 
Bo li via y Co lom bia, el MIR en Chi le y 
Ve ne zue la, el VRP en Bra sil y el FAR 
en Gua te ma la.
Sal va dor Allen de, can di da to de Alian za 
Po pu lar, as cien de al po der en Chi le.
Triun fan par ti dos con serva do res en los 
go bier nos de Amé ri ca y Eu ro pa. Gue rra 
ci vil en Jor da nia.

El dic ta dor hai tia no Fran çois Du va lier, 
Pa pá Doc, nom bra su ce sor a su hi jo 
Jean Clau de Du va lier.
Ín di ra Gand hi ga na las elec cio nes en 
la In dia. 
Pa kis tán Orien tal se de cla ra in de pen-
dien te y se con for ma Ban gla desh.
Caos en Bel fast (Ir lan da del Nor te) por 
la pro mul ga ción de la Ley de Po de res 
Es pe cia les por par te de In gla te rra.

El mo vi mien to tu pa ma ro en Uru guay 
es com ple ta men te de sar ti cu la do con 
la de ten ción de uno de sus prin ci pa les 
lí de res, Raúl Sen dic.
Asu men el po der en El Sal va dor, el 
co ro nel Ar tu ro Mo li na; en Hon du ras, 
el co ro nel Os val do Ló pez Are lla no, y 
De me trio La cas, ba jo Omar To rri jos, en 
Pa na má.
Con flic to na cio na lis ta en Ucra nia.
Se te me el re sur gi mien to del fas cis mo 
en Ita lia, an te la de rro ta de los 
de mó cra ta-cris tia nos.
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Se pro du ce un nue vo in ci den te fron te ri zo en tre Hon du ras 
y El Sal va dor.
In ter vie ne Es ta dos Uni dos en Cam bo ya.
La Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na fir ma un tra ta do con Kosygin, 
pri mer mi nis tro so vié ti co, re nun cian do a la ame na za de 
fuer za en las re la cio nes in ter na cio na les. Asi mis mo, acep-
ta an te la Unión So vié ti ca las lí neas fron te ri zas de Eu ro pa 
Orien tal, in clu yen do la lí nea Oder-Neis se en tre 
Ale ma nia Orien tal y Po lo nia.
Se fir ma el Plan Ro gers, me dian te el cual Is rael de vuel ve 
a Jor da nia la ori lla del Río Jor dán. Au men ta el nú me ro de 
ae ro se cues tros.

Se gun da in va sión a Laos por tro pas sud viet na mi tas 
apo ya das por la avia ción es ta dou ni den se.
Gue rra in dio-pa quis ta ní. La Or ga ni za ción de las Na cio nes 
Uni das ad mi te a Chi na co mu nis ta en lu gar de Chi na 
na cio na lis ta en el con se jo. Es ta dos Uni dos rea nu da 
re la cio nes di plo má ti cas con Chi na co mu nis ta.
La URSS apo ya a Yas ser Ara fat, lí der de la Or ga ni za ción 
pa ra la Li be ra ción Pa les ti na (OLP).
Fir man pre ca ria tre gua Egip to, Si ria y Li bia pa ra con for mar 
un fren te ára be.

Reu nión de la UNC TAD en Chi le, don de se con de na la 
ex plo ta ción im pe ria lis ta de las pe que ñas na cio nes por par te 
de las gran des. En di cha reu nión el pre si den te me xi ca no, 
Luis Eche ve rría, pre sen ta la Car ta de los De re chos y 
De be res Eco nó mi cos de los Estados. Ja pón re cu pe ra las is las 
de Oki na wa que Es ta dos Uni dos ad mi nis tra ba des de 1945.
Aun que las tro pas nor tea me ri ca nas con ti núan aban do nan-
do Viet nam, no se in te rrum pen los bom bar deos y se mi na 
el Gol fo de Ton kín. Re con ci lia cio nes po lí ti cas en tre Estados 
Unidos y Chi na, Estados Unidos y URSS, y Ja pón 
y Chi na.
No rue ga re cha za en trar al Mer ca do Co mún.
Es to col mo es se de de la Con fe ren cia pa ra la De fen sa 
del Me dio Am bien te.
Con de na mun dial al te rro ris mo.

Apa re cen nue vas rea li da des en la téc ni ca do més ti ca co mo 
el te lé fo no-vi sión y el ví deo ca se te. Lle ga a la Lu na el Apo lo 
XIII en abril. El Lu na jod es el pri mer ve hí cu lo au to má ti co 
lu nar fa bri ca do por la Unión So vié ti ca. Ja pón se 
con vier te en la cuar ta po ten cia es pa cial con el lan za mien to 
de un sa té li te ar ti fi cial.
Za briens kie Point de Mi che lan ge lo An to nio ni, Easy Ri der de 
Den nis Hop per, y Woods tock de Mi chael Wacd leigh, 
pe lí cu las con fi nes so cio ló gi cos, son éxi to de ta qui lla. 
El con jun to mu si cal in glés los Bea tles se se pa ra. El no ve lis ta 
ru so Alek sandr Solz he nitsyn es Pre mio No bel de Li te ra tu ra. 
Re vo lu ción se xual. En Ita lia la mu jer ob tie ne el de re cho al 
di vor cio y en Nue va York al abor to. Ex pan sión de los
Tes ti gos de Je ho vá.

Se po nen en ór bi ta el Apo lo XIV, el Apo lo XV y el 
Ma ri ner IX.
La mo da son los atuen dos uni sex y los em ble mas mi li ta res.

In no va ción mi li tar con las car tas bom ba.
Lu na XX de la URSS, Pio ner X, Apo lo XVI y Apo lo XVII 
de Es ta dos Uni dos se en vían al es pa cio.
Las pe lí cu las del mo men to son: Klu te con Ja ne Fon da, 
Ca ba ret con Li za Mi ne lli y El pa dri no con Mar lo Bran do.
El no ve lis ta ale mán Hein rich Böll re ci be el Pre mio No bel 
de Li te ra tu ra.
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Crisis mundial de energía. Los árabes 
utilizan el incremento de los precios 
del petróleo como arma bélica, en 
consecuencia de su derrota fren te a 
Is rael en la gue rra de Yom Kip pur.
Eu ro pa bus ca, a tra vés de
con ver sa cio nes bi la te ra les con la 
OPEP, una sa li da a la cri sis.
In cre men to de pre cios en Eu ro pa
pre ce di dos por in fla ción y se quía.
Di na mar ca, Ir lan da y Gran Bre ta ña
in te gran for mal men te la CEE.

Re ce sión eco nó mi ca en Es ta dos
Unidos.
Cri sis mun dial de car bu ran tes.
Cam bia la po lí ti ca eco nó mi ca en la 
URSS, tras el XXIV Con gre so del PCUS.
El IX Plan Quin que nal da prio ri dad a 
la pro duc ción de bie nes de con su mo 
so bre los bie nes de equi po.

In su rrec cio nes de mi no rías ca tó li cas
en el Uls ter (Ir lan da).
Te rro ris tas se cues tran a Al do Mo ro,
lí der de mó cra ta-cris tia no, en Ita lia.

Sin di ca tos es ta dou ni den ses re pro chan al 
pre si den te Ford la au to ri za ción que dio 
pa ra la en tra da de ma no de obra asiá ti ca.
Cam pa ña mun dial pa ra adop tar
huér fa nos viet na mi tas.

Gol pe de Es ta do en Chi le.
Ase si nan al pre si den te Sal va dor
Allen de. El ge ne ral Au gus to Pi no chet 
que da al man do del país.
Ca so Wa ter ga te: Ri chard Ni xon
par ti ci pa en el es pio na je de la se de 
elec to ral del Par ti do De mó cra ta.
Se ini cia en Gre cia el pro ce so
de mo cra ti za dor al ser de rro ca do
Pa pa do pou los, quien go ber na ba
des de el gol pe mi li tar de 1967.
El par ti do Nue va De mo cra cia ga na
las elec cio nes y con vo ca a un re fe-
rén dum, en el que el pue blo eli ge la 
re pú bli ca co mo for ma de or ga ni za ción 
po lí ti ca.

Ri chard Ni xon di mi te de su car go
pre si den cial. Lo su ce de el
vi ce pre si den te Ge rald Ford.
En Pe rú los mi li ta res de rro can a
Fer nan do Be laún de Terry. La Jun ta
Re vo lu cio na ria de sig na co mo
pre si den te al ge ne ral Juan Ve las co
Al va ra do.
An te el re gre so de Anas ta sio So mo za 
De bay le al Po der, en Ni ca ra gua, se
for ta le ce el mo vi mien to gue rri lle ro 
Fren te San di nis ta de Li be ra ción
Na cio nal (FSLN) cu yo lí der es el
Co man dan te Ce ro Edén Pas to ra.
El gol pe mi li tar de Anas ta sio Spí no la 
po ne fin al ré gi men de Oli vei ra
Sa la zar, tras me dio si glo de dic ta du ra 
en Por tu gal. En la Re pú bli ca
Fe de ral Ale ma na, Willy Brandt
re nun cia a cau sa de un es cán da lo
de es pio na je. Asu me el pues to
Hel mut Sch midt.
Va lery Gis card D´Es taing ini cia su 
man da to en Fran cia.

Mo zam bi que se in de pen di za y
con so li da un go bier no de mo crá ti co 
po pu lar. La ti ra nía de Hai le Se las sie 
Ne gus de sen ca de na gue rra ci vil en 
Etio pía.
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Reu nión de paí ses neu tra lis tas o no ali nea dos en Ar gel.
Se ini cia en el Sa ha ra Oc ci den tal o Sa ha ra es pa ñol una
lu cha an ti co lo nia lis ta, di ri gi da por el Fren te Po li sa rio.
Es pa ña, an te la pre sión de la ONU, anun cia un re fe rén dum 
de au to no mía pa ra 1975.
Es ta dos Uni dos co lo ca un pa ra guas nu clear pa ra pro te ger
a Eu ro pa de la Unión So vié ti ca.
El 27 de ene ro se fir ma la paz en Viet nam. Si ria ata ca Is rael 
en la fies ta de Yom Kip pur. Se ge ne ra li za la gue rra al en trar 
Egip to, Si ria y Jor da nia.

Ca ra cas es se de de la III Con fe ren cia so bre De re chos
del Mar.
Si ria e Is rael acuer dan la paz en el Go lán.
Con ti núa el te rro ris mo pa les ti no con ba se en los se cues tros.

Dis pu ta en tre Ma rrue cos y Ar ge lia so bre el Sa ha ra; Es ta dos 
Uni dos di ce que le per te ne ce a Ma rrue cos.
Con fe ren cia de Hel sin ki pa ra el ajus te de las re glas de
con vi ven cia uni ver sal.
La Or ga ni za ción de Es ta dos Ame ri ca nos y Es ta dos Uni dos 

Se ge ne ra li za el uso de la píl do ra an ti con cep ti va.
Apa re cen los hi per mer ca dos y las hi po tien das.
Boom del gé ne ro te rro rí fi co en el ci ne.
So bre sa le tam bién Woody Allen en el gé ne ro có mi co.

Año del strea king, des nu do en pú bli co, co mo for ma de
pro tes ta o ex hi bi cio nis mo.
Boom de las ga le rías de ar te.

Año In ter na cio nal de la Mu jer.
Se ex plo tan en el ci ne las ca tás tro fes: Ae ro puer to 76,
Te rre mo to, El co lo so en lla mas.
Con gre so Mun dial de Bru je ría en Bo go tá.
En cuen tro es pa cial en tre el So yuz (URSS) y el Apo lo (EU).
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En la Con fe ren cia de Ja mai ca del FMI 
se de ci de abo lir el pre cio ofi cial
del oro.

En Cu ba se ges tan di ver sos aten ta dos.
Pro tes tan es tu dian tes y tra ba ja do res en 
con tra de las nue vas me di das de aus te-
ri dad eco nó mi ca en Pe rú.
Es tu dian tes se amo ti nan en las ca lles 
de Pa na má acu san do a la CIA de 
or ga ni zar una cam pa ña de de ses ta bi-
li za ción con tra el ré gi men de Omar 
To rri jos.
Fa na tis mo re li gio so en Lí ba no e Ir lan da.
La ma fia se vuel ve muy po de ro sa.
La Igle sia ca tó li ca ex co mul ga al obis po 
fran cés Mar cel Le febv re, por re cha zar 
las re for mas del Con ci lio Va ti ca no II.

In de pen den cia de las co lo nias
por tu gue sas de An go la, Sao Tho mé y 
Prín ci pe, y Ca bo Ver de.
Fran cis co Mo ra les de rro ca al
pre si den te Ve las co Al va ra do, en Pe rú.
Sai gón cae en ma nos de los
nor viet na mi tas por lo que Viet nam
del Sur se rin de a los co mu nis tas.
Re vo lu ción en Por tu gal.
Fa lle ce el dic ta dor es pa ñol Fran cis co 
Fran co, y le su ce de el rey Juan Car los 
de Bor bón en el po der.

Gui nea-Bis sau se in de pen di za.
La con fe ren cia cons ti tu cio nal de Áfri-
ca del Su does te (Na mi bia) de ter mi na 
co mo fe cha de in de pen den cia el 31 de 
di ciem bre de 1978. 
Se pro po ne la crea ción de un go bier no 
in te ri no que pre pa re la tran si ción del 
po der.
Jimmy Car ter ga na las elec cio nes en 
Es ta dos Uni dos.
Viet nam del Nor te y Viet nam del Sur se 
reu ni fi can ofi cial men te ba jo el nom bre 
de Re pú bli ca So cia lis ta de Viet nam.
Leo nid Brezh nev apo ya los
mo vi mien tos de li be ra ción na cio nal, y 
con tri bu ye a la re duc ción de la
pre sen cia mi li tar so vié ti ca en Eu ro pa 
y a la nor ma li za ción de las re la cio nes 
con Chi na.
Adol fo Suá rez go bier na Es pa ña la se-
gun da mi tad del año.
Los so cial de mó cra tas pier den el
po der fren te a la coa li ción de cen tro 
de re cha en Sue cia. Me di das re pre si vas 
con tra los pro ta go nis tas de la
Re vo lu ción de los Cla ve les en
Por tu gal. En Por tu gal se pro mul ga
una nue va cons ti tu ción.
Fin de la gue rra ci vil en Lí ba no. Se 
inau gu ra la con fe ren cia de Gi ne bra 
so bre go bier no de ma yo ría en
Rho de sia. Se es ta ble ce 1978 co mo
fe cha de in de pen den cia.
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le van ta par cial men te san cio nes a Cu ba.
Es ta dos Uni dos fir ma los tra ta dos es tra té gi cos de Vladivostok.
Chi le y Bo li via rea nu dan re la cio nes di plo má ti cas al ca bo
de 13 años.
Egip to abre nue va men te el Ca nal de Suez a la na ve ga ción 
in ter na cio nal, ocho años des pués de su clau su ra en la
Gue rra de 1967.

Es ta dos Uni dos y la URSS fir man un tra ta do de li mi ta ción 
de ar mas nu clea res.
La Li ga Ára be ele va a la Or ga ni za ción pa ra la Li be ra ción 
de Pa les ti na (OLP) de miem bro no vo tan te a miem bro
com ple to.
La Or ga ni za ción de las Na cio nes Uni das acep ta a An go la 
co mo miem bro.

Se po ne de mo da lo un der ground o de cul tu ra mar gi nal.

Mue ren Mao Tse-Tung, Agat ha Ch ris tie, Max Ernst y Lu chi no 
Vis con ti.
El Va ti ca no pu bli ca un do cu men to de la Con gre ga ción
Ro ma na de la Fe so bre éti ca se xual.
La na ve es pa cial nor tea me ri ca na Vi king I lle ga a Mar te.
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La si tua ción de Amé ri ca La ti na se
ca rac te ri za por el re tro ce so de la
in fla ción, la me jo ría de las ba lan zas
de pa gos y el des cen so de las
ex por ta cio nes al mun do oc ci den tal.
Ara bia Sau di ta y los Emi ra tos Ára bes 
Uni dos au men tan en un 5 por cien to 
el pre cio de su pe tró leo, ni ve lán do lo 
con el fi ja do por los de más paí ses de 
la OPEP.

El dó lar al can za su ni vel más ba jo de 
la his to ria en Eu ro pa y Asia.
El oro su be a ni ve les ré cord.
La OPEP (Or ga ni za ción de Paí ses
Ex por ta do res de Pe tró leo) acuer da un 
au men to pro gre si vo en el pre cio del 
pe tró leo.
Viet nam se con vier te en el dé ci mo
so cio de la CO ME CON.

Se ce le bra en Estados Unidos el día del 
or gu llo gay.
Ma ni fes ta ción del par ti do neo fas cis ta 
en Lon dres por la en tra da de
in mi gran tes de co lor.

Sui ci dio co lec ti vo en Gu ya na.
Se de cla ran en huel ga mi les de
tra ba ja do res opo si cio nis tas en Irán. 

Fin de la do mi na ción blan ca en
Rho de sia y Áfri ca del Sur.
La Re pú bli ca de Dji bu ti se in de pen di za 
de Fran cia.
Ín di ra Gand hi re nun cia al pues to de 
pri me ra mi nis tra en la In dia.
Leo nid Brezh nev, se cre ta rio ge ne ral del 
Par ti do Co mu nis ta so vié ti co, asu me la 
je fa tu ra del Es ta do.
Triun fa Me na hem Be gin en las
elec cio nes en Is rael.
El FSLN ini cia una se rie de ata ques 
con tra guar ni cio nes y fun cio na rios
so mo cis tas en Ni ca ra gua.

Vein ti cin co gue rri lle ros del Fren te
San di nis ta de Li be ra ción Na cio nal
to man el Pa la cio Na cio nal en
Ni ca ra gua.
Pe dro Joa quín Cha mo rro, di rec tor del 
dia rio La Pren sa, prin ci pal opo si tor al 
go bier no de Anas ta sio So mo za en
Ni ca ra gua, es ase si na do.
Se ree li ge Al fre do Stroess ner, por
otro pe rio do de cinco años en
Pa ra guay.
Al do Mo ro, pre si den te del Par ti do
De mó cra ta Cris tia no ita lia no, es
ase si na do por miem bros de las
lla ma das Bri ga das Ro jas.
Re nun cia el pre si den te Leo ne al ser
in mis cui do en es cán da los de
co rrup ción. Lo sus ti tu ye en el car go
el so cia lis ta San dro Per ti ni, en Ita lia.
En Irán tie nen lu gar su ble va cio nes
ma si vas con tra el sha Re za Pah le vi,
que es apo ya do por Es ta dos Uni dos 
con tra los li be ra les de mo cra ti za do res
y los fun da men ta lis tas is lá mi cos.
Fa lle ce el pa pa Pau lo VI.
Le su ce de Juan Pa blo I, quien só lo
rei na un mes a cau sa de su
re pen ti na muer te. En oc tu bre le
su ce de el car de nal po la co Ka rol
Woj ti la, ba jo el nom bre de Juan
Pa blo II.
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Gue rra en tre So ma lia y Etio pía por la re gión del Oga den.
Omar To rri jos, pre si den te de Pa na má, fir ma un tra ta do pa ra 
la de vo lu ción de la so be ra nía so bre el Ca nal en 1999.
Con fron ta ción en tre Cam bo ya y Viet nam.
El pri mer mi nis tro is rae lí Me na hem Be gin y el pre si den te 
egip cio An war el Sa dat se reú nen en Egip to, pa ra eli mi nar 
obs tá cu los al es ta ble ci mien to de la paz en el Me dio Orien te.

Es ta dos Uni dos re co no ce al go bier no de Chi na Po pu lar.
Con fron ta ción en tre Chi na y Viet nam.
Fir ma del pri mer bos que jo del tra ta do de paz pa ra Me dio 
Orien te, en tre Me na hem Be gin y An war el Sa dat.

En Pa rís se for ma el Cen tro Beau bourg de ar te van guar dis ta.
El fe nó me no punk apa re ce.
Es ta dos Uni dos prue ba la bom ba de neu tro nes.
La NA SA en vía la son da es pa cial Vo ya ger 2, pa ra el es tu dio 
de Sa tur no, Ura no y Nep tu no.

La na ve so vié ti ca Sal yut 6 rom pe el ré cord de per ma nen cia 
en el es pa cio.
En Lon dres na ce la pri me ra ni ña con ce bi da en pro be ta.
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Co lom bia, Ve ne zue la, Pe rú, Ecua dor
y Bo li via acuer dan una ma yor
coo pe ra ción eco nó mi ca a tra vés del 
Pac to An di no.
En tra en vi gor un nue vo sis te ma
mo ne ta rio eu ro peo con ex clu sión de 
Gran Bre ta ña.
Ale ma nia De mo crá ti ca se con so li da 
co mo el país más de sa rro lla do del
blo que so cia lis ta.
La OPEP fra ca sa al in ten tar es ta ble cer 
un pre cio úni co pa ra el pe tró leo.
Los sie te paí ses más de sa rro lla dos del 
mun do ca pi ta lis ta de ci den re du cir sus 
im por ta cio nes de pe tró leo a los ni ve les 
de 1978.
La Or ga ni za ción pa ra la Li be ra ción 
de Pa les ti na (OLP), jun to con los 18 
miem bros de la Li ga Ára be,
acuer dan su bir el pre cio del pe tró leo 
co mo re pre sa lia por la fir ma de la paz 
en tre Egip to e Is rael.

Los paí ses in dus tria li za dos ce le bran 
una cum bre en Ve ne cia, don de se 
acuer da au men tar la pro duc ción de 
car bón y re du cir el con su mo
de pe tróleo.
Su be el pre cio del oro al ré cord de 634 
dó la res la on za has ta lle gar a 850.
Se ace le ra la re ce sión mun dial.
Los paí ses de la OPEP acuer dan
au men tar el pre cio del ba rril de
pe tró leo.
Cam bios es truc tu ra les en la
Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea por 
el anun cio del in gre so de Por tu gal y 
Es pa ña.

Es ta lla en Ni ca ra gua una huel ga
ge ne ral con vo ca da por el Fren te
San di nis ta de Li be ra ción Na cio nal.
Una ma ni fes ta ción de 10 mil mu je res 
miem bros del Co mi té por la Paz es
ata ca da en San Sal va dor por un gru po 
de iz quier dis tas.

En Bo li via se pro hí be cual quier
ac ti vi dad sin di cal. Mo ti nes ra cia les en 
Mia mi.
Na ce, en Po lo nia, el sin di ca to
So li da ri dad al man do de Lech Wa le sa. 

Rho de sia cam bia su nom bre a
Zimbabwe y es go ber na da por ma yo ría 
ne gra.
Cae des pués de 43 años de dic ta du ra 
Anas ta sio So mo za en Ni ca ra gua.
En las elec cio nes ge ne ra les, ce le bra das 
en Ca na dá, la vic to ria del Par ti do
Con ser va dor con vier te en pri mer
mi nis tro a Jo seph Clark.
Mar ga ret Tat cher, del Par ti do Con ser va-
dor In glés, es elec ta pri me ra mi nis tra.
El aya to lah Jo mei ni de rro ca al sha de 
Irán.
Re nun cia el pre si den te de Irak Ah med 
Has san Al-Bakr, y se de sig na al ge ne ral 
Sad dam Hus sein en su lu gar.
El pa pa Juan Pa blo II vi si ta por pri me ra 
vez Eu ro pa del Es te.

Gol pe de Es ta do en Li be ria.
Se per mi te en Cu ba la sa li da de to do 
aquel que lo de see. Pie rre Elliot
Tru deau ocu pa por cuar ta vez el car go 
de pri mer mi nis tro de Ca na dá.
El lí der del Par ti do So cia lis ta
De mo crá ti co, Jo sé Na po león Duar te, 
es nom bra do pre si den te de El Sal va dor.
Ro nald Rea gan de rro ta a Ja mes Car ter 
en las elec cio nes pre si den cia les en
Es ta dos Uni dos, don de el Par ti do
Re pu bli ca no tam bién ob tie ne ma yo ría 
en el Se na do.
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Los viet na mi tas in va den Kam pu chea.
Tro pas chi nas in va den Viet nam.
La OTAN (Or ga ni za ción del Tra ta do del Atlán ti co Nor te) 
aprue ba la ins ta la ción de mi si les en Eu ro pa.
La URSS in va de Af ga nis tán.
Los pre si den tes de Es ta dos Uni dos, Egip to e Is rael, Car ter, 
Sa dat y Be gin, fir man acuer dos en Cam po Da vid pa ra po ner 
for mal men te fin a la gue rra en tre am bos paí ses.

Jimmy Car ter, pre si den te de Es ta dos Uni dos, de cre ta
san cio nes eco nó mi cas con tra la URSS y ha bla de boi co tear 
las Olim pia das a ce le brar se en Mos cú, si no se aban do na 
Af ga nis tán.
La Ha ba na, Cu ba, es se de de la Con fe ren cia de Paí ses No 
Ali nea dos.
Una de le ga ción san di nis ta fir ma una se rie de acuer dos en tre 
Ni ca ra gua y la URSS.
Se ini cia una gue rra de des gas te en tre Irán e Irak.
Es ta dos Uni dos rom pe re la cio nes con Irán, des pués del
se cues tro de 50 fun cio na rios nor tea me ri ca nos de su
em ba ja da en Irán.
La Asam blea Ge ne ral de la ONU se lec cio na a Pa na má, 
Ja pón, Ir lan da, Es pa ña y Ugan da co mo los cin co miem bros 
no per ma nen tes del Con se jo de Se gu ri dad.

Se pro du ce un ac ci den te en la plan ta eléc tri ca ató mi ca de 
Th ree Mi les en Ha rris burg, Pen sil va nia, Es ta dos Uni dos.
Éxi to de ta qui lla la pe lí cu la Su per man.
Lan za mien to del pri mer co he te eu ro peo de no mi na do
Aria ne.

Fa lle cen el fi ló so fo y psi coa na lis ta Erich Fromm, los
es cri to res Jean Paul Sar tre y Ale jo Car pen tier.
El Vo ya ger 1 lo gra vo lar al re de dor de Sa tur no.
John Len non es ase si na do a ti ros por un fa ná ti co en
Nue va York.
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Al za del dó lar en Es ta dos Uni dos por
el au men to del in te rés ban ca rio.
Se na cio na li zan cin co gru pos
in dus tria les, seis ban cos y dos
com pa ñías fi nan cie ras en Fran cia.
Son re va lua dos el mar co ale mán y
el flo rín ho lan dés; el fran co fran cés
y la li ra ita lia na se de va lúan.
Gre cia in gre sa a la Co mu ni dad
Eco nó mi ca Eu ro pea.
La OPEP con ge la los pre cios del 
petróleo.

Re ce sión eco nó mi ca mun dial por el 
pe tró leo.
Se re du cen las ta sas de in te rés ban ca-
rio y la Bol sa de Va lo res de Nue va York 
re gis tra im por tan te al za.
La CEE re du ce las ex por ta cio nes de 
ace ro a Es ta dos Uni dos.
Es cán da lo fi nan cie ro del Ban co Am-
bro sia no, vin cu la do al Va ti ca no.
La CEE pro tes ta por la po lí ti ca co mer-
cial de Es ta dos Uni dos con tra la URSS.

La deu da ex ter na en Ve ne zue la
as cien de a 35 mil mi llo nes de dó la res.
El FMI con ce de a la Re pú bli ca
Do mi ni ca na fi nan cia mien to de

Ma ni fes ta cio nes pa ci fis tas en Lon dres, 
Bru se las, Pa rís y Ro ma.
En Po lo nia se ce le bran “mar chas de 
ham bre” en con tra de la ca res tía.
El pa pa Juan Pa blo II emi te su en cí cli ca 
La bo rem Exer cens de te ma so cial.

Diez mil gua te mal te cos hu yen de su 
país ha cia Mé xi co.

Se pro du cen pro tes tas ma si vas con tra 
la ins ta la ción de pro yec ti les cru ce ro
de la OTAN en Ho lan da.

El pre si den te de Egip to, An war el
Sa dat, es ase si na do; asu me el man do 
Hos ni Mu ba rak.
En Ni ca ra gua se de cre ta el es ta do de 
emer gen cia, an te los in ten tos de
sa bo ta je di ri gi dos por la Agencia
Cen tral de In te li gen cia (CIA).
Edén Pas to ra, Co man dan te Ce ro,
rom pe con el ré gi men san di nis ta.
Be li ce se in de pen di za de Gran
Bretaña.
Las is las An ti gua, Re don da y Ber mu da 
se uni fi can y se in de pen di zan de Gran 
Bre ta ña.
En Gua te ma la se uni fi can los gru pos 
gue rri lle ros.
Se es ta ble ce el es ta do de ex cep ción 
en Yu gos la via.
Fa lli do in ten to de gol pe de Es ta do en 
Es pa ña.
Se es ta ble ce en Po lo nia un ré gi men
mi li tar apo ya do por la URSS; se
per si gue al sin di ca to So li da ri dad.
El can di da to so cia lis ta Fran çois
Mit te rrand ga na las elec cio nes
pre si den cia les en Fran cia. 

Des ti tui do el ge ne ral To rre lio; se
de cre ta la am nis tía en Bo li via.
Re nun cia Leo pol do Gal tie ri a la
pre si den cia en Ar gen ti na.
Mue re Leo nid Brezh nev, pre si den te
so vié ti co; le su ce de Yu ri An dro pov.
En Es pa ña, Fe li pe Gon zá lez, del
Par ti do So cia lis ta Obre ro-Es pa ñol 
(PSOE), triun fa en los co mi cios.
En Sue cia, los so cial de mó cra tas
re cu pe ran el po der con Olof Pal me
en la pre si den cia.
Hel mut Sch midt y el Par ti do
So cial de mó cra ta, ca ye ron del po der
en la RFA.

Raúl Al fon sín, can di da to de Unión 
Cí vi ca Ra di cal, es elec to pre si den te en 
Ar gen ti na, des pués de un lar go pe rio do 
de go bier nos mi li ta res.
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Tro pas su da fri ca nas in va den el sur de An go la.
Gue rra en tre Ecua dor y Pe rú, por pro ble mas fron te ri zos en 
la Cor di lle ra del Cón dor.
Mé xi co y Fran cia re co no cen al Fren te De mo crá ti co
Re vo lu cio na rio de El Sal va dor.
Ar gen ti na y Gran Bre ta ña se de cla ran la gue rra por la
po se sión de las Is las Mal vi nas, ga nan do la se gun da.
Es ta dos Uni dos sus pen de su ayu da eco nó mi ca a Ni ca ra gua.
Es ta dos Uni dos re fuer za sus efec ti vos mi li ta res en el Ca ri be.
El pre si den te nor tea me ri ca no anun cia la “op ción ce ro”, 
con sis ten te en no es ta ble cer los mi si les en Eu ro pa, si la 
URSS des man te la sus mi si les SS-20, SS-5 y SS-4.
Es ta dos Uni dos acuer da ven der ar mas a la Chi na Po pu lar.
Des pués de un año son li be ra dos los re he nes
norteamericanos en Irán.
La ONU pi de el ais la mien to to tal de Is rael.
Is rael re gre sa a Egip to la par te del Si naí ocu pa da en la
gue rra de 1967.
Bom bar deos is rae líes des tru ye ron to tal men te el reac tor
nu clear de Osi rak, cer ca de Bag dad, en Irak.

Etio pía in va de el te rri to rio de So ma lia.
Se ini cian ne go cia cio nes en tre so vié ti cos y nor tea me ri ca nos 
pa ra la re duc ción de ar mas nu clea res (STAR).
Es pa ña in gre sa ofi cial men te a la OTAN.
Is rael in va de el sur de Lí ba no. Ma tan zas ma si vas en los 
cam pos de re fu gia dos pa les ti nos de Sa bra y Cha ti la, en
Bei rut.

Avio nes de gue rra ira quíes ata can las ins ta la cio nes
pe tro le ras de Irán.
Tie ne lu gar en Seúl, Co rea del Sur, la pri me ra reu nión
chi no-co rea na.

Ro nald Rea gan aprue ba la cons truc ción de 1 200 bom bas 
de neu tro nes.

Al va Myr dal y Ga briel Gar cía Már quez ob tie nen los
pre mios No bel de la Paz y Li te ra tu ra, res pec ti va men te.
La com pa ñía ITEK Corp. cons tru ye una su per cá ma ra que
se rá usa da en la sex ta mi sión del trans bor da dor es pa cial
pa ra ha cer ma pas fo to grá fi cos de la Tie rra.
ET: El Ex tra te rres tre, de Ste ven Spiel berg, y Gand hi, de Ri-
chard At ten bo rough, son con si de ra dos los fil mes más
ta qui lle ros.
Bo da real en In gla te rra: con traen nup cias el príncipe Car los 
y Dia na.

Lech Wa le sa, lí der del sin di ca to clan des ti no So li da ri dad, en 
Po lo nia, es me re ce dor del Pre mio No bel de la Paz.
El pa pa Juan Pa blo II rea li za una gi ra por La ti noa mé ri ca.
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emer gen cia por un va lor de 460
mi llo nes de dó la res.
En Ita lia, la ta sa de de sem pleo se
en cuen tra por en ci ma del 11 por
cien to.

El ín di ce de cre ci mien to de los paí ses 
de sa rro lla dos es de 4 por cien to y de 
los paí ses en vías de desarrollo de 3.5 
por cien to.
Se reú nen en Gua te ma la los mi nis tros 
de eco no mía de los paí ses de
Cen troamé ri ca, con ob je ti vo de
reac ti var el mer ca do co mún de la
re gión.

Cer ca de 1 mi llón de per so nas se
ma ni fies tan en Pa rís con tra los pla nes 
del go bier no de au men tar el con trol 
del Es ta do so bre las es cue las pri va das. 
Do mi nic Mc Glin chey, el gue rri lle ro 
más bus ca do de Ir lan da, es cap tu ra do.
Se re cru de ce el an ti se mi tis mo y la
re pre sión in te lec tual en la URSS.

La Cor te Su pre ma en Chi na con mu ta la 
pe na de muer te por ca de na per pe tua a 
la viu da de Mao Tse Tung.
Mar ga ret Tat cher se ree li ge co mo
pri me ra mi nis tra de In gla te rra.
Los go bier nos de Lon dres y Du blín, en 
Ir lan da, es ta ble cen una or ga ni za ción 
pa ra dis cu tir los pro ble mas de ti po
so cial, eco nó mi co y cul tu ral.
Gio van ni Spa do lli ni fue sus ti tui do por 
el so cia lis ta Bet ti no Cra xi en Ita lia.
Hel mut Kohl, del Par ti do De mó cra ta 
Cris tia no, ga na  las elec cio nes en la 
Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na.
El pri mer mi nis tro is rae lí Me na hem 
Be gin re nun cia al car go; lo sus ti tu ye 
Yitz hak Sha mir.
El go bier no su da fri ca no anun cia que
los ciu da da nos mes ti zos y de ori gen
asiá ti co po drán par ti ci par en las
elec cio nes.

En Etio pía se agra van la si tua ción
eco nó mi ca y la so cial, de bi do a la
lu cha con tra gue rri lle ros en el nor te 
del país.
El pre si den te co lom bia no, Be li sa rio
Be tan court, otor ga am nis tía a los
gue rri lle ros y fir ma una tre gua.
Ju lio Ma ría San gui net ti, del Par ti do
Co lo ra do, es elec to pre si den te de
Uru guay, des pués de 11 años de
ré gi men mi li tar.
El pre si den te sal va do re ño, Jo sé
Na po león Duar te, pro pi ció con ver sa-
cio nes en tre la gue rri lla y el go bier no.
El co man dan te san di nis ta Da niel
Or te ga asu me la pre si den cia de
Ni ca ra gua.
John Na pier Tur ner es de sig na do
pri mer mi nis tro en Ca na dá.
Ro nald Rea gan es ree lec to pre si den te 
de Es ta dos Uni dos.
Índ hi ra Gand hi es ase si na da.
Fa lle ce el je fe ru so Yu ri An dro pov; le 
sus ti tu ye Kons tan tin Cher nen ko.
La Asam blea Ge ne ral en Sui za eli ge 
por pri me ra vez a una mu jer, la
doc to ra Eli za beth Kopp, co mo mi nis tra 
de go bier no.
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Ve ne zue la, Co lom bia, Pa na má y Mé xi co fun dan el Gru po 
Con ta do ra, pa ra bus car la paz cen troa me ri ca na.
Las Ba ha mas in gre san en el Mo vi mien to de Paí ses
No Ali nea dos.
Do mi ni ca y otros paí ses miem bros de la Or ga ni za ción de 
Es ta dos del Es te del Ca ri be so li ci tan a Es ta dos Uni dos la
in va sión de la is la de Gra na da pa ra res tau rar el or den, tras 
el ase si na to de Mau ri ce Bis hop.

Fran cia y Li bia de ci den re ti rar sus tro pas de Chad.
Se vuel ve a ad mi tir a Egip to en la Con fe ren cia Is lá mi ca. 
Egip to rea nu da re la cio nes con la URSS.
El man da ta rio ar gen ti no Raúl Al fon sín fir ma con el dic ta dor 
chi le no Au gus to Pi no chet un acuer do so bre la so be ra nía del 
Ca nal de Bea gle.
Lon dres y Bei jing fir man el acuer do me dian te el cual se 
ga ran ti za el tras pa so a Chi na de la so be ra nía de Hong Kong 
en 1997.
Mit te rrand y Kohl se llan en Ver dún la re con ci lia ción fran co-
ale ma na.
Estados Unidos res ta ble ce re la cio nes con Irak. Irán ata ca los 
bar cos petro le ros de Ku wait.
Irak es acu sa do de uti li zar ar mas quí mi cas con tra Irán.
Es ta dos Uni dos anun cia el nue vo pro gra ma mi li tar de no mi-
na do Ini cia ti va de De fen sa Es tra té gi ca (SDI) co no ci do co mo 
la “Gue rra de las Ga la xias”.

Se lan za la na ve so vié ti ca So yuz 1-12, pri mer pa so ha cia la 
crea ción de una ciu dad es pa cial.
La so vié ti ca Sve tla na Sa vits ka ya es la pri me ra mu jer
as tro nau ta que ca mi na por el es pa cio.
Rei no Uni do de ci de re ti rar se de la UNES CO a me nos de 
que se in tro duz can re for mas esen cia les en el or ga nis mo.
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Ni ca ra gua re ci be prés ta mos por
392 mi llo nes de dó la res de paí ses
co mu nis tas y de Eu ro pa Oc ci den tal.
En San to Do min go se reú nen los
can ci lle res y mi nis tros de Fi nan zas de 
los 11 paí ses del Con sen so de
Cartagena pa ra dis cu tir el pro ble ma
de la deu da ex te rior de Amé ri ca La ti na.
Se reú nen en Bonn los go ber nan tes 
de las sie te na cio nes de mo crá ti cas 
con ma yor de sa rro llo in dus trial, pa ra 
dis cu tir los pro ble mas eco nó mi cos 
mun dia les.
Bul ga ria, Hun gría y Rumania pro tes tan 
des de el CA ME por los ba jos pre cios 
por ex por tar pro duc tos agrí co las a la 
URSS. Es pa ña y Por tu gal in gre san a
la CEE.

En Ar gen ti na se in tro du cen las me di das 
de aus te ri dad co no ci das co mo Plan 
Aus tral.
En Bra sil in tro du cen el Plan Cru za do 
co mo me di da an te la in fla ción
ga lo pan te.
Re va lua ción de la mo ne da is rae lí.
La CEE fir ma el Ac ta Úni ca Eu ro pea, 
que for ta le ce al Par la men to Eu ro peo y 
al Mer ca do Co mún en di cho
con ti nen te.

La Bol sa de Va lo res de Nue va York 
su fre un crack bur sá til co no ci do co mo 
“lu nes ne gro”.
Se in cre men ta de 15 a 18 dó la res el 
pre cio del pe tró leo.

Se ge ne ra un es ta do crí ti co de ham bre 
en Etio pía, por lo que paí ses
oc ci den ta les en vían mi les de to ne la das 
de ali men to.
Te rre mo to en la ciu dad de Mé xi co
pro vo ca mi les de muer tos y la
des truc ción de edi fi cios. 

Se in te nsi fi can los con flic tos la bo ra les 
en Ar gen ti na por la re duc ción de los 
sa la rios.
Se for ma en Chi le una Asam blea Cí vi ca 
(or ga ni za cio nes so cia les y
pro fe sio na les, sin di ca tos obre ros y
es tu dian ti les) pa ra abo gar por la
de mo cra cia.
La po li cía de Shan gai, Chi na, pro hí be 
las ma ni fes ta cio nes que no es tén
au to ri za das.
Los tra ba ja do res de au to bu ses y del 
me tro de Pa rís se unen a la huel ga
de cla ra da por los fe rro via rios.

En Etio pía se ges ta la ter cera gran
hambruna, de bi do a la esca sez de 
alimen tos.
En Su dá fri ca, los tra ba ja do res de las 
mi nas de oro y car bón realizan la
ma yor huel ga in dus trial del país, al
no ob te ner las me jo ras sa la ria les
exi gi das.

En vis ta de que nin gún can di da to
ob tu vo el 50 por cien to de los vo tos, el 
Con gre so bo li via no de sig nó co mo
pre si den te a Víc tor Paz Es tens so ro.
Se pro mul ga una nue va Cons ti tu ción 
en Gua te ma la.
Alan Gar cía asu me el po der
pre si den cial en Pe rú.
En Hon du ras, Jo sé Az co na se con vier te 
en el pri mer ci vil en 50 años que
recibe el po der de ma nos de otro 
presiden te tam bién ele gi do por el 
pueblo.
Mue re el je fe de Es ta do so vié ti co
Cher nen ko y le su ce de Mi jail
Gor ba chov, quien ins tau ra la
pe res troi ka, pro gra ma de aper tu ra
po lí ti ca y eco nó mi ca.

Aru ba se se pa ra de las An ti llas
neer lan de sas y se con vier te en
miem bro au tó no mo del rei no de los 
Paí ses Ba jos.
El Con gre so nor tea me ri ca no aprue ba
la Ley de In mi gra ción Simp son-Ro di no.
En los co mi cios de Co lom bia,
triun fa Vir gi lio Bar co Var gas del Par ti do 
Li beral.
Ós car Arias Sán chez, del Par ti do
Li be ra ción Na cio nal, es elec to
pre si den te de Cos ta Ri ca.
En el Ter cer Con gre so del Par ti do 
Comu nis ta de Cu ba, Fi del Cas tro es 
rati fi ca do co mo je fe de Es ta do y
co man dan te en je fe.
Caí da del dic ta dor Mar cos en Fi li pi nas; 
le su ce de el ré gi men de mo crá ti co de 
Co ra zón Aqui no.

Mo ham med Hos ni Mu ba rak se
ree li ge en Egip to. Na ce la
Re pú bli ca De mo crá ti ca Po pu lar
Etio pe.
En Chi le se per mi te el re gre so de
al gu nos exi lia dos. 
El go bier no de Gua te ma la y las
gue rri llas sos tu vie ron con ver sa cio nes 
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Es ta dos Uni dos or de na el em bar go co mer cial con tra
Ni ca ra gua.
La URSS ne go cia en Gi ne bra so bre el con trol de
ar ma mentos.
Gor ba chov anun cia la sus pen sión del des plie gue de mi si les 
so vié ti cos en Eu ro pa del Es te bus can do pa ra li zar los
eu ro mi si les de la OTAN.
Emi ra tos Ára bes Uni dos es ta ble ce por pri me ra vez
re la cio nes di plo má ti cas y co mer cia les con la URSS.
Tro pas is rae líes aban do nan el sur de Lí ba no.

Cu ba res tau ra re la cio nes di plo má ti cas con Bra sil y Uru guay.
Reu nión en Ca ra ba lle da, Ve ne zue la, del Gru po de
Con ta do ra más el Gru po de Apo yo a Con ta do ra (Ar gen ti na, 
Bra sil, Uru guay y Pe rú), pa ra acor dar un nue vo pac to de paz 
pa ra Cen tro a mé ri ca.
El go bier no es ta dou ni den se asig na 160 mdd de ayu da
mi li tar pa ra los Con tras en Ni ca ra gua.
Gor ba chov y Rea gan se reú nen en Reij kia vik, Is lan dia.
Sa le a la luz pú bli ca el en vío se cre to de ar mas de Es ta dos 
Uni dos a Irán.
El pre si den te so vié ti co, Mi jail Gor ba chov, anun cia la
re ti ra da de seis re gi mien tos de Af ga nis tán.
Las re la cio nes di plo má ti cas URSS-RDA se in ten si fi can.
Tam bién con la RFA se es tre chan y con Chi na me jo ran.
Fran cia y Rei no Uni do aprue ban la cons truc ción de un
tú nel pa ra fe rro ca rril, ba jo el Ca nal de La Man cha, con el 
que los dos paí ses que da rán en tre la za dos pa ra 1993.

El pre si den te de Cos ta Ri ca, Ós car Arias, es truc tu ra un
plan de paz pa ra Cen troa mé ri ca (Es qui pu las).
Es ta dos Uni dos au men ta su in ter ven ción en el Gol fo Pér si co 
(Irán-Irak).
Vein ti cua tro na cio nes fir man un acuer do en Montreal, 
Cana dá, re la cio na do con la pro tec ción del medio ambiente 
te rres tre, y se com pro meten a limitar el uso de sustancias 
quí mi cas que destru yen la ca pa de ozo no.

El sa té li te me xi ca no de co mu ni ca cio nes Mo re los I es pues to 
en ór bi ta.
El trans bor da dor es pa cial nor tea me ri ca no Dis co very es
lan za do con su pri me ra mi sión se cre ta de ca rác ter mi li tar.

Las aguas del Río Rhin se con ta mi nan por el in cen dio de 
una plan ta de pro duc tos quí mi cos en Ba si lea, Sui za.
Ex plo ta el trans bor da dor nor tea me ri ca no Cha llen ger.
La na ve nor tea me ri ca na Vo ya ger 2 des cu bre nue ve lu nas en 
tor no a Ura no.
La son da Giot to lo gra su pe rar la tor men ta de pol vo de la
co la del co me ta Ha lley, y en vía fo to gra fías des de una
dis tan cia de 144 mi llo nes de ki ló me tros.
Fu ga de par tí cu las ra diac ti vas del reac tor so vié ti co de
Cher nobyl.
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El pri mer mi nis tro de Ja pón se reú ne 
con el pre si den te de Es ta dos Uni dos 
pa ra dis cu tir la for ma de re du cir el 
de se qui li brio co mer cial en tre los dos 
paí ses, así co mo es ta bi li zar el dó lar
y los ba jos in te re ses ja po ne ses.
Los mi nis tros de fi nan zas de la 
Comuni dad Eco nó mi ca Eu ro pea
acuerdan eli mi nar to das las
res tric ciones a los mo vi mien tos y las 
in ver sio nes de ca pi tal en tre las 12
na cio nes que la com po nen. 
Al ba nia rom pe su tra di cio nal
ais la cio nis mo me dian te la ela bo ra ción 
de un tra ta do co mer cial con Gre cia.

Ma rrue cos, Ar ge lia, Li bia y Mau ri ta nia 
fir man un tra ta do que es ta ble ce el
mer ca do co mún en tre esas na cio nes.
Ve ne zue la sus pen de los pa gos de su 
deu da ex ter na. De va lua ción de la
mo ne da pe rua na.
Ja pón anun cia un pro gra ma de
prés ta mos al ex te rior pa ra mejoramiento 
del me dio am bien te en paí ses
en deu da dos y em po bre ci dos.
La CEE re cha za la so li ci tud de in gre so 
de Tur quía.

En Cu ba se li be ra a 348 pre sos
po lí ti cos de edad avan za da. Se les
au to ri za emi grar a Es ta dos Uni dos.

Es cap tu ra do en Hon du ras Juan Ra món 
Mat ta Ba lles te ros, el ma yor
nar co tra fi can te del país, y es
ex tra di ta do a Es ta dos Uni dos, por lo 
que es ta lla la vio len cia en for ma de 
pro tes ta.
El go bier no de cla ra es ta do de
emer gen cia.
El Se na do estadounidense aprue ba una 
ley que es ta ble ce la pe na de muer te 
pa ra los nar co tra fi can tes por cual quier 
ase si na to que ten ga re la ción con su
ne go cio de ven ta ile gal de
es tu pe fa cien tes.
Vein te de los 37 re cla man tes de asi lo 
po lí ti co en Qué bec, Ca na dá, ini cian 
una huel ga de ham bre.
Se inau gu ra en Es pa ña el II Con gre so 
Ibe roa me ri ca no de Or ga ni za ción de 
De re chos Hu ma nos.

Más de 100 mil es tu dian tes chi nos 
lle nan la Pla za de Tia nan men en una 
am plia de mos tra ción en fa vor de la
de mo cra cia; tro pas del ejér ci to
lle ga ron abrien do fue go con tra los
es tu dian tes.
El So viet Su pre mo de la URSS aprue ba 
una ley que con ce de al tra ba ja dor el 
de re cho le gal a huel ga.

en Ma drid que die ron lu gar a una
de cla ra ción de am nis tía.
En Rei no Uni do es ree lec ta por ter ce ra 
oca sión Mar ga ret Tat cher del Par ti do 
Con ser va dor.
El Co mi té Cen tral del PCUS y el So viet 
Su pre mo (par la men to ru so) aprue ban 
las re for mas de Gor ba chov.
Hel mut Kohl es ra ti fi ca do can ci ller de 
la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na.

El ge ne ral Al fre do Stroess ner es
ree lec to por sép ti ma vez pre si den te
de Pa ra guay.
Ter mi na la am nis tía con ce di da por el 
go bier no es ta dou ni den se a los
ex tran je ros que re si den ile gal men te en 
el país.
Que da apro ba da la nue va Cons ti tu ción 
de Bra sil.
En Cu ba, Fi del Cas tro re cha za las
re for mas de mocra ti za do ras de
Gor ba chov.
Los chi le nos vo tan por no con ce der un 
nue vo pe rio do de ocho años a Au gus to 
Pi no chet.
Car los An drés Pé rez, del Par ti do Ac ción 
De mo crá ti ca, es elec to pre si den te en 
Ve ne zue la.
Be na zir Bhut to es elec ta pri me ra
mi nis tra en Pa kis tán.
Fe li pe Gon zá lez es ree lec to se cre ta rio 
ge ne ral del PSOE en Es pa ña.

Geor ge Bush es elec to pre si den te de 
Es ta dos Uni dos.
Al fre do Stroess ner, pre si den te de
Pa ra guay, es de rro ca do en un gol pe
di ri gi do por el mi li tar An drés
Ro drí guez.
El pre si den te de Ni ca ra gua, Da niel 
Or te ga, se com pro me te a ce le brar 
elec cio nes en 1990.
El pre si den te de Ar gen ti na, Raúl
Al fon sín, re nun cia. Asu me el car go 
Car los Saúl Me nem.
El go bier no de Co lom bia fir ma una 
tre gua de paz.

Hechos
Económicos Sociales Políticos

1987

1988

1989
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El go bier no fran cés ma ni fies ta su apo yo a la pro pues ta
ale ma na de crear un ejér ci to fran co-ale mán des ti na do a
re for zar la de fen sa de Eu ro pa Oc ci den tal por la OTAN.
Se lle va a ca bo un acuer do in ter na cio nal en tre la URSS y 
Es ta dos Uni dos pa ra su pri mir las fuer zas nu clea res de
al can ce in ter me dio.

An go la, Cu ba y Su dá fri ca fir man, en la se de de la ONU, dos 
acuer dos que es ta ble cen la in de pen den cia de Na mi bia y el 
re ti ro de los sol da dos cu ba nos de An go la.
Ro nald Rea gan acu sa al go bier no de Ni car gua de ha ber
in va di do Hon du ras.
Mé xi co y Ve ne zue la re nue van el Pac to de San Jo sé, por 
el que se obli gan a su mi nis trar pe tró leo a va rios paí ses de 
Amé ri ca Cen tral y el Ca ri be.
Es pa ña y Por tu gal son for mal men te ad mi ti dos en la Unión 
Eu ro pea Oc ci den tal.
La URSS co mien za a des man te lar mi si les nu clea res en la 
RDA.
El Da lai La ma pro po ne un plan de paz pa ra con ce der
la au to no mía li mi ta da al Tí bet.

Egip to acep ta el plan pro pues to por el se cre ta rio de Es ta do 
nor tea me ri ca no, Ja mes Ba ker, pa ra el ini cio de plá ti cas
en tre is rae líes y pa les ti nos.
El pri mer mi nis tro Brian Mul ro ney anun cia que Ca na dá
in gre sa rá co mo miem bro ple no de la OEA.
El pre si den te es ta dou ni den se, Geor ge Bush, anun cia el
en vío de 2 mil sol da dos a la zo na del Ca nal de Pa na má pa ra 
pro te ger los in te re ses de su país.
Is rael de vuel ve a Egip to el en cla ve de Ta ba. 
La Asam blea Ge ne ral de la ONU eli ge los si guien tes cin co 
nue vos miem bros no per ma nen tes del Con se jo de
Se gu ri dad: Cu ba, Ye men, Ru ma nia, Zai re y Cos ta de Mar fil; 
en sus ti tu ción de Bra sil, Ne pal, Yu gos la via, Se ne gal y Ar ge lia.

Apa re ce un nue vo pe rió di co in de pen dien te en Chi le:
La Épo ca.
En Mos cú se pre sen ta la re vis ta Glas nost, pri me ra
pu bli ca ción po lí ti ca no ofi cial so vié ti ca que ope ra ra
pú bli ca men te.
Ber nar do Ber to luc ci fil ma El úl ti mo em pe ra dor.

Inau gu ran el “Año eu ro peo de ci ne y te le vi sión”,
pa tro ci na do por el Con se jo de Eu ro pa y la Co mu ni dad
Eu ro pea.
La Or ga ni za ción Mun dial de la Sa lud con vo ca un
 con fe ren cia in ter na cio nal pa ra dis cu tir una es tra te gia
co mún contra el SI DA.
Will van Breu gel, as tró no mo de la Uni ver si dad de
Ca li for nia, des cu bre la ga la xia más le ja na a unos 15 mil
mi llo nes de años luz de la Tie rra.
Prue ba exi to sa del mi sil tie rra-tie rra, Prith vi, de la In dia.

Un re pre sen tan te del aya to llah Jo mei ni anun cia que
cual quier ira ní que ase si ne a Sal man Rush die, au tor del
li bro Ver sos sa tá ni cos, re ci bi rá una re com pen sa de 200
mi llo nes de ria les (2.6 mi llo nes de dó la res).
La na ve nor tea me ri ca na Vo ya ger 2 pa sa a unos 4 800 km
de la su per fi cie de Nep tu no.

Culturales y científicosInternacionales Culturales y científicos
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El de mó cra ta cris tia no Pa tri cio Ayl win 
ga na las pri me ras elec cio nes
pre si den cia les en Chi le, des de 1970.
Fer nan do Co llor de Me llo asu me la 
pre si den cia en Bra sil.
El em pe ra dor Hi ro hi to mue re en To kio, 
Ja pón; es su ce di do por su hi jo Aki hi to. 
Tos hi ki Kai fu es elec to pri mer mi nis tro.
En las elec cio nes de Po lo nia triun fa la 
Cen tral Sin di cal In de pen dien te
So li da ri dad, en ca be za da por Lech 
Wa le sa.

Hechos
Económicos Sociales Políticos

1989
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 1. Investiga cómo lograron su poderío Estados Unidos y la Unión Soviética, lo cual dio lugar 
a la formación de los bloques capitalista y socialista, sobre todo en Europa, y a qué se 
deben su evolución y su crecimiento.

 2. Comenta con tus compañeros el caso especial de Japón, país que mantiene un desarro-
llo autosustentable.

 3. Analiza cuáles fueron los cambios que impulsó Mijail Gorbachov al imponer la peres-
troika.

Actividades



PÁGINA INTENCIONALMENTE
DEJADA EN BLANCO



Octava parte

33. El mundo en los albores del 
siglo XXI.

Tras la caída del 
muro de Berlín

34. Ciencia, técnica y cultura en 
la segunda mitad del siglo XX.

35. El ter cer milenio.



Diagrama conceptual

Liberalismo económico y globalización. Desarrollo 
inusitado de la ciencia y la tecnología, sobre todo 
de la electrónica y la informática. Se hace más 
patente la diferencia entre los países desarrollados, 
que controlan el dinero, la alimentación, la salud 
y la guerra; y los países subdesarrollados, que 
cuentan con millones de personas en la extrema 
pobreza. Se violan los derechos humanos, se 
explotan indiscriminadamente los recursos 
naturales y surgen confl ictos por la posesión 
de territorios estratégicos para el control de la 
economía mundial. Organización Mundial de 
Comercio. Quinta conferencia ministerial en 
Cancún. Surge el G-21, liderado por Brasil. El 
presidente Bush convoca a la Reunión del Área para 
el Libre Comercio de América (ALCA) en Miami.

Colapso del bloque socialista. Desintegración de 
la URSS y del bloque socialista. Fin de la Guerra 
Fría, unipolaridad y un nuevo orden mundial 
basado en el control del petróleo. Estados 
Unidos se convierte en el país hegemónico. El 
capitalismo crea una nueva interdependencia 
económica, que es la globalización, y trata de 
incluir al Tercer Mundo dentro del contexto 
internacional. Formación y desarrollo de nuevos 
bloques económicos como la Unión Europea, 
la Cuenca del Pacífi co y el TLC. Proliferación de 
armas nucleares. Se originan graves problemas 
multiculturales y poliétnicos.

Atentado 
terrorista del
11 de 
septiembre 
de 2001. 
Los poderes 
económico 
y militar de 
Estados Unidos 
son atacados. 
Se acusa a la 
organización 
Al-Qaeda y a 
su líder, Osama 
Bin Laden, de 
los atentados. El 
presidente Bush 
emite la Ley 
Patriota y da una 
resolución militar 
a esos hechos.

Operación 
Libertad Duradera: 
Afganistán. En 
octubre de 2001 
el país afgano es 
atacado como 
castigo de los actos 
terroristas del 11 
de septiembre. Cae 
el régimen talibán. 
A la fecha, Osama 
Bin Laden no ha 
sido capturado, ni 
se le ha probado 
fehacientemente 
su participación 
en el atentado. 
El gobierno de 
Estados Unidos 
declara Eje del Mal 
a Irán, Irak y Corea 
del Norte, por lo 
cual inicia un nuevo 
ataque.

Invasión a Irak: 
Guerra en el 
nombre de Dios. 
Se acusa al 
gobierno irakí de 
poseer armas de 
destrucción masiva. 
Se lanzan miles de 
misiles sobre Irak y 
su capital, Bagdad, 
en marzo de 2003. 
Saddam Hussein 
es derrocado y 
tomado prisionero.
Estados Unidos 
ostenta el poder 
hegemónico 
mundial. Los 
iraquíes luchan por 
sacar de su 
país a Estados 
Unidos y a sus 
aliados, que han 
sembrado muerte y 
destrucción.

Medio Oriente: 
Confl icto árabe-
israelí. Presencia 
del sionismo. 
Necesidad de la 
creación de un 
Estado Nacional 
Palestino. 
Intifadas ante 
los constantes 
ataques 
israelitas. 
Construcción 
del muro en 
Cisjordania con 
el beneplácito 
de Estados 
Unidos.

América Latina. 
Desigualdades 
social y económica 
crecientes. 
Endeudamiento. 
Modernización 
desigual. Pobreza 
extrema. Caída de 
bolsas de valores. 
Narcotráfi co. 
Problemas 
políticos, sociales, 
ambientales, 
demográfi cos, 
psicológicos. 
Crisis económicas: 
Argentina. Fuga 
de capitales 
y cerebros.
Trasnacionalización 
de la economía. 
Privatizaciones. 
Necesidad de 
un nuevo orden 
mundial alternativo.

El tercer milenio




