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A. Tipo de guerra y estrategia 
 

La IGM fue sin duda el primer conflicto en el que se ponen en marcha las 

características generales de la guerra total. Esto significa, de manera general, que toda la 

población se vuelca con el esfuerzo bélico, tanto los ejércitos como la población civil. Los 

países se vuelcan completamente en el conflicto y utilizan gran parte de los recursos para fines 

bélicos, sobre todo financian a científicos para conseguir nuevas armas y en vencer al enemigo. 

Para obtener esos recursos la población paga tributos para sostener el esfuerzo bélico. 

Además de esto, es reclutada para crear grandes ejércitos. Por último, en el último tercio del 

siglo XIX se ha producido en Europa, Estados Unidos y Japón la llamada segunda revolución 

industrial, por lo que la producción de armas y productos para las guerras se ha incrementado 

muchísimo y más aún su potencial destructivo. Es por esto que las guerras del siglo XX suponen 

un coste económico astronómico.  

En esta guerra los avances científicos son la base para mantener la supremacía sobre el 

enemigo. Podemos verlo por la gran cantidad de armas que se perfeccionaron o inventaron 

durante la contienda. Las armas químicas fueron esenciales, en especial la utilización de gases 

por parte del ejército alemán para diezmar al enemigo. Un gran equipo de científicos fue 

puesto a trabajar por el Estado alemán para romper las líneas enemigas, al igual que los 

aliados tienen que desarrollar lo antes posible armas similares y perfeccionar la defensa frente 

a estos ataques. Además de los gases hay todo tipo de armamento: se crea el lanzallamas, 

cañones más precisos y mortíferos, perfeccionamiento de aviones y submarinos, utilización de 

tanques… 

La población civil participa de forma activa en el conflicto, pero también se convierte 

en víctima. Se pensaba que para vencer al adversario había que destruir a combatientes y no 

combatientes, es decir, la población no militar pasaba a ser objetivo militar. Se inicia un 

fenómeno que ocurre por primera vez en la IGM pero caracteriza a las guerras del siglo XX y 

define también a la guerra total: el número de víctimas civiles es mayor que el de militares.  

Para la gente que vive lejos del frente su enemigo principal es el hambre y las 

privaciones. Debido a que se destinaron casi todos los recursos al frente la retaguardia se 

hundió, el racionamiento no alcanzaba para garantizar un mínimo de alimentos necesarios y 

las bajas crecieron considerablemente. Esto provoca un descontento que genera problemas a 

los gobiernos. En algunos casos estos problemas hacen caer a dichos gobiernos, como 

podemos ver en la caída del zar y la revolución rusa. 

B. Países beligerantes 
 

Los dos bloques que se enfrentan en esta guerra son aquellos dos en los cuales se 

agrupaban los países europeos. Por una parte, el bloque de los aliados lo formaban Serbia, 

Bélgica, Rusia, Francia y Gran Bretaña. Por otra parte estaba el bloque de los imperios 

centrales, formado solamente por el Imperio Alemán y el Imperio Austro-húngaro al iniciarse 
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el conflicto, más tarde se sumarán Finlandia, Turquía, Rumanía, Hungría y Bulgaria. En cuanto a 

la población los aliados contaban con 238 millones de habitantes y los imperios centrales, por 

el contrario, sólo con 120.  En cuanto a las fuerzas militares de tierra estaban bastante más 

equilibrados: los imperios centrales contaban con 169 modernas y efectivas divisiones frente a 

las 209 de los aliados. En el mar los aliados son muy superiores y los alemanes intentarán 

compensarla con la guerra submarina.  Desde el punto de vista estratégico, los países aliados 

están en territorios dispersos y no hay conexión entre Rusia y los demás países, mientras que 

los imperios centrales son un bloque compacto. El problema para Alemania es que tiene 

abiertos dos frentes: al este contra Rusia y al oeste contra el resto de países. 

Cada uno de los bloques intentará atraer a otros países para aumentar su potencial 

militar. A cambio, les prometían concesiones territoriales y algunas promesas difíciles de 

cumplir que se verán en los acuerdos de paz tras la guerra. Japón, por ejemplo, entró en la 

guerra en agosto de 1914 del lado de la Entente, para quedarse con factorías comerciales de 

Alemania en Asia. Turquía entró en noviembre de 1914 del lado de los Imperios Centrales. Esto 

afectó fuertemente a los aliados, ya que la única salida al mar de Rusia era por el mar Negro y 

Turquía controlaba los Estrechos que lo comunicaban a este con el Egeo. En mayo de 1915 

Italia entra con los aliados, a cambio de ciertas concesiones territoriales en la costa de Austria 

(tratado secreto de Londres). En octubre del mismo año, Bulgaria entra con los Imperios 

Centrales. En 1916, Portugal (en marzo) y Rumanía (en agosto) entran en la guerra con los 

aliados y en 1917 entra Grecia. En 1917 Rusia deja la guerra y entra Estados Unidos. 

Resumiendo, los países que permanecen neutrales a final de la guerra son: Suiza, los países 

escandinavos, Holanda y España. 

C. Desarrollo bélico 
 

a) La guerra de movimientos (hasta diciembre de 1914).  

Los alemanes comienzan poniendo en marcha el plan Schlieffen por el frente oeste e 

invaden Bélgica y parte del norte de Francia muy rápidamente. Los franceses resistieron y 

frenaron al ejército alemán en el río Marne. La ofensiva se frenó y se estabilizaron los frentes 

en trincheras. En el frente oriental, los rusos estaban muy mal equipados y con malas 

comunicaciones, por lo que fueron derrotados en Tanneberg por los alemanes. A cambio, 

Austria fue derrotada y tuvo que abandonar la invasión a Serbia tras la batalla de Lemberg. 

b) La guerra de posiciones (diciembre de 1914- febrero de 1916).  

El fracaso del plan Schlieffen detiene a los alemanes y en el frente se lleva a cabo una 

guerra de trincheras en la que se pone a prueba el aguante y sufrimiento de los soldados. La 

guerra se basaba más en la capacidad de abastecimiento de los frentes que en los avances 

militares. El prototipo de guerra de trincheras fue en el frente abierto en Verdún, donde los 

franceses resistieron a duras penas el ataque alemán. Mientras, los ingleses ganan la batalla 

naval de Jutlandia frente a los alemanes. En el Este, los aliados fracasan en el intento de abrir 

los estrechos turcos para comunicarse con Rusia.  
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c) Las novedades de 1917.  

En 1917 cambia el panorama bélico. Estados Unidos entra a la guerra por el frente 

oeste tras varios incidentes con Alemania. Ésta hundió barcos americanos en el Atlántico y 

puso trabas a su comercio con Gran Bretaña y Francia. La entrada de EE.UU. en la guerra va a 

desequilibrar la balanza a favor de los aliados que ahora contarán con grandes suministros de 

hombres, materiales y capitales. En el este Rusia sale de la guerra en noviembre, ya que en ese 

año ha triunfado la revolución bolchevique en el país. Esto se confirmará en febrero de 1918 

con el tratado de Brest-Litovsk. Con su salida se elimina el frente oriental.  

d) El retorno a las grandes ofensivas (1918). 

En el último año de la guerra todas las naciones se esfuerzan por lograr la victoria. Los 

alemanes se centran en el frente oeste una vez cerrado el frente este. Los aliados coordinarán 

todas sus fuerzas bajo el mando de Foch, dirigente francés. La intervención americana es 

decisiva y pone en manifiesto la inferioridad alemana. A partir de la derrota alemana del 8 de 

agosto en Montdidier se produce el declive alemán. En septiembre, los generales alemanes 

Hindenburg y Ludendorff declaran la imposibilidad de la resistencia y desde entonces se 

acelera la caída de los alemanes. El 9 de noviembre el kaiser Guillermo II huye de Alemania y 

se proclama la República de Weimar. El día 11 del mismo mes se firma el armisticio en el 

bosque de Compiègne, lugar más lejano al que habían llegado los alemanes en ese año y cuya 

ofensiva había sido frenada al llegar a tiempo los refuerzos estadounidenses. 

 

D. Causas de la Guerra. 

 

1. Causas a largo plazo. 

Se pueden destacar tres causas a largo plazo de la guerra. 

Unificación Alemana y Bismark. 

 El 1871, Alemania queda unificada formando así una nueva potencia capaz de 

desequilibrar al continente. Bismarck controlará la política internacional a través de 

tratados secretos y alianzas estratégicas. Bismark tiene una serie de objetivos. 

 El primero es mantener aislada a Francia para que no pueda tomar revancha 

por la pérdida de Alsacia y Lorena en 1871. Para llevar esto a cabo firma una serie de 

alianzas secretas con Austria, Rusia, Italia y a veces con Gran Bretaña. 

 El objetivo final de Bismarck es la paz, pero para ello muchas veces amenaza 

con la guerra para forzar la firma de un tratado. Esto último hace que se origine una 

gran carrera de armamento. 
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 En 1890 Bismarck dimite, y sus sucesores no son tan hábiles como él. Como 

consecuencia Rusia se alía con Francia. Dicha alianza hace posible la guerra en un 

horizonte más o menos próximo. 

La tensión en  los Balcanes. 

 Entre los pueblos europeos del antiguo Imperio Turco nace el deseo de 

Independencia, más no será posible dado a sus diferencias a la hora de hablar, sus 

diferentes religiones y otros muchos factores.  Serbia (apoyada por Rusia) busca una 

unificación en Yugoslavia mientras Austria busca extenderse por la zona y Serbia y 

Rusia son sus rivales, por eso cuando en 1909, Bosnia pase a formar parte de Austria, 

la tensión entre ambos bloques de alianzas aumenta de manera exponencial.  

Las crisis marroquíes. 

 Francia quiere instaurar un protectorado en la zona mientras Alemania quiere 

utilizarla para fines económicos. En 1905 se desarrolla la primera crisis. Alemania y 

Francia se enfrentan en Marruecos cuando Guillermo II desembarca en Tánger. Con la 

Conferencia de 

Algeciras en 1906 se 

resuelve 

provisionalmente el 

conflicto. 

La segunda 

crisis tiene lugar en 

1911 cuando los 

franceses ayudan a 

consolidar el trono 

del sultán. Alemania 

se toma esto como 

un incumplimiento 

de lo acordado en 

Algeciras y envía 

tropas al puerto de 

Agadir en 

Marruecos. Tras 

muchos tratados de 

paz se vuelve a 

resolver la tensión.  

Estas crisis 

consolidan a Europa 

en dos bloques, 
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Alemania y Austria frente a Rusia, Francia y Gran Bretaña. 

2. Causas a corto plazo. 

Se pueden destacar cuatro causas a corto plazo a la I Guerra mundial. 

Enfrentamientos económicos.  

A partir del siglo XX Alemania avanzó mucho en su industria y junto a su política 

proteccionista, le arrebató el control económico europeo a Gran Bretaña, que es 

sustituida por Alemania como la primera abastecedora de productos del continente. 

Rivalidades territoriales.  

En primer lugar crecerá la tensión en los Balcanes y aparecerán las conocidas 

como Guerras Balcánicas, dos conflictos locales entre todas las potencias de la zona, 

detrás están Rusia y Austria. En segundo lugar Francia va a querer recuperar Alsacia y 

Lorena a toda costa. Por último, Polonia creará polémica ya que al estar repartida 

entre Austria, Rusia y Prusia, cada país excitará el nacionalismo polaco y la insurrección 

en la parte polaca de su enemigo. 

Enfrentamientos militares.  

Las potencias, de cara a las crecientes tensiones, se armarán. Al armarse 

aumentarán aún más las tensiones. La primera potencia naval es Gran Bretaña por lo 

que Alemania empieza a aumentar su arsenal naval en gran medida.  

Causas psicológicas. 

Los medios de comunicación se utilizan como medio para propagar ideas e 

influir en el estado de ánimo y en la opinión de la población. Gracias a ellos crece de 

manera exponencial la cantidad de soldados que se alistan en el ejército. También 

crecen los impuestos con la excusa de que el peligro de guerra es inminente y hay que 

prepararse para ella.  

3. Causas inmediatas.  

Sólo existe una causa inmediata para el estallido de la Primera Guerra Mundial. 

El asesinato del heredero al trono austriaco, Francisco Fernando, el 28 de 

Junio de 1914 en Sarajevo.  

Austria le declarará la guerra a Serbia (el asesino era un miembro de un grupo 

terrorista serbio). Rusia apoyará a Serbia y Alemania a Austria. El 1 de agosto Alemania 

declarará la guerra a Rusia, después a Francia y más adelante Gran Bretaña entrará a la 

guerra. 
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E. Avances tecnológicos, tácticas, estrategias y tipos 

de armas. 
 

En este apartado hablaremos de los avances tecnológicos, tácticas y estrategias en 

tierra, mar y aire. 

Entre 1914 y 1918, se libraron dos guerras muy distintas. La primera fue una guerra de 

militares, marinos y aviadores, de marinos mercantes, y de la población civil en territorio 

ocupado, en la cual el sufrimiento y las penurias individuales alcanzaron una escala masiva, 

sobre todo en las trincheras de la línea del frente. La otra fue de gabinetes de guerra y de 

soberanos, de propagandistas e idealistas, repleta de ambiciones e ideales políticos y 

territoriales, que determinaron, tanto como el campo de batalla, el futuro de imperios, 

naciones y pueblos. 

La guerra de propaganda tuvo un doble objetivo: exaltar el patriotismo en el interior 

para poder aguantar las dificultades, y destrozar la moral del enemigo en el exterior 

minimizando las pérdidas propias y exagerando las del contrario. Este sistema se fue 

perfeccionando a lo largo de la guerra. 

Los dos bloques tenían ideas estratégicas para triunfar en la guerra, entre ellas está el 

Plan Schlieffen que consistía en un ataque rápido a Francia atravesando Bélgica y dirigir las 

tropas hacia el sur y sudeste para cercar al ejército francés concentrado en el este (frente a 

Lorena). Después, derrotada Francia, se dedicaría el peso militar al frente ruso. Este plan 

fracasó debido a que se apresuraron y abrieron algunas divisiones hacia el frente oriental 

cuando no había sido derrotado todavía el ejército francés en el frente occidental. 

Por otra parte, los franceses contaban con el Plan XVII, aprobado por el general Joffre 

en 1911. Consistía en desarrollar una gran ofensiva en la zona de Lorena. También fracasó. Los 

franceses, ante el empuje alemán, tuvieron que pasar a la defensiva para frenar a los 

alemanes. 

El fracaso de estos dos planes supuso que una guerra corta se convirtiera en una 

guerra larga que obligó a desarrollar nuevas tácticas: a) de ruptura, apoyada en el uso de un 

ejército numeroso con un abundante material bélico para destrozar el frente enemigo; b) de 

desgaste, cuando se quiere vencer al adversario por agotamiento de sus recursos. Estrategia 

utilizada por Alemania, la batalla de Verdún y la guerra submarina fueron ejemplos de esta 

estrategia; c) y de diversión, aplicada por los aliados, consistía en abrir nuevos frentes 

secundarios para obligar a los Imperios Centrales a dividir sus fuerzas.  

En el paso del XIX al XX los avances tecnológicos en tierra son importantes. Los fusiles 

de retrocarga, que surgen en el siglo XIX se perfeccionan en los inicios del XX, lo mismo sucede 

con las ametralladoras, consiguiendo la infantería una mayor movilidad y potencia de tiro, la 

infantería va a perder todo el protagonismo que había tenido en las guerras anteriores y 

acabará subordinada a la artillería. Las ametralladoras van a ser el arma decisiva. El uniforme 

de los soldados también cambiará. Pasará de ser colorido a ser de color caqui para 
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mimetizarse con el paisaje. También aparecen cascos para proteger al soldado. La caballería 

como cuerpo también desaparece al ser sustituida por la artillería y los blindados.  

La artillería conseguirá todo el protagonismo y por lo tanto se desarrollará en munición 

y alcance. 

Los primeros meses de la I Guerra Mundial los generales mandaban a masas 

numerosas de soldados a la carga con bayoneta, algo ineficaz frente a las ametralladoras… y 

que llevó a masacres como la batalla de Yprés donde en un solo día fueron acribillados 20.000 

británicos, o las conocidas carnicerías del Somme o Verdún. Este hecho mostraba el colapso de 

las tácticas napoleónicas y pedía un cambio urgente en consonancia con las nuevas armas. Se 

pasará, por tanto del soldado que avanza a la carga por el soldado que repta y avanza 

arrastrándose por el suelo con ametralladoras o fusiles. 

 También la concepción estratégica, los planes que diseña el estado mayor de los dos 

ejércitos se basan en una concepción de la guerra basada en las ideas del XIX. Cualquier 

fortificación de tipo clásico se ve diluida por la artillería. Fue necesario utilizar elementos 

industriales como el hormigón armado (hormigón con varillas de hierro) para construir 

fortalezas más o menos resistentes. Las humildes líneas de trincheras, zanjas en el suelo que 

eran imposibles de rebasar convirtieron a la etapa central de la Gran Guerra en una durísima 

guerra de desgaste. Otra de las novedades de la I guerra mundial fue el uso de gases químicos 

que sembraron el asombro y el temor en el enemigo, pero lo único que consiguió rebasarlas al 

final de la I Guerra Mundial fue el tanque que se convirtió en un arma importante pero no 

decisiva, su momento le llegaría más tarde. De la misma forma tampoco fue decisiva la 

aviación debido a la poca autonomía de los biplanos, la escasa capacidad de carga de bombas 

hizo que su papel fuera sólo modesto, al igual que el tanque su momento le llegaría en la II 

Guerra Mundial. A finales de la Gran Guerra la experiencia ha demostrado a los estrategas sus 

errores y se apuntan algunas soluciones que tendrían su eclosión veinte años después en el 

segundo conflicto generalizado: el ataque combinado de la infantería, la artillería, los 

blindados y la aviación. 

En el mar la situación no era mucho mejor, la Gran Guerra supuso el predominio total 

de la marina aliada y el papel marginal que jugó la marina alemana tras la derrota de Jutlandia. 

Para compensar ese hecho y poder interrumpir los suministros que los británicos recibían de 

Estados Unidos, los alemanes recurrieron a la guerra submarina, lo que estimuló una respuesta 

contundente por parte de los aliados: torpedos, envío de convoyes, investigación científica en 

nuevas formas de detección… Aparece a finales de Guerra del 1914 un arma que tendría un 

gran peso en el futuro: el portaaviones. Y al igual que en tierra la caballería deja de tener 

importancia, en el mar le pasa lo mismo a los acorazados. 

Desde el punto de vista armamentístico la guerra es totalmente novedosa y la 

convierte en una guerra moderna. Aparecen nuevas armas como las ametralladoras, los 

obuses, cañones de gran alcance como el gran Bertha que cañoneó París, gases asfixiantes, 

alambradas, trincheras, tanques todavía rudimentarios, camiones para el desplazamiento de 

tropas, utilización de los primeros aviones, dirigibles, acorazados, submarinos... Todo este 

armamento responde al desarrollo industrial de los países contendientes y para abastecer a los 

frentes de todo este material es necesario un esfuerzo económico increíble de toda la nación. 
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F. Impacto de la guerra en la población civil, el papel 

de la mujer. 
 

Necesidad. 

La primera guerra mundial fue una guerra total, lo que implica el desvío de casi 

todos los recursos posibles a la producción de armamento o al abastecimiento de los 

soldados. Al desviarse los recursos, a la población civil le falta de todo.  

Las industrias se reconvierten a la producción de armamento, aumenta la 

necesidad. La mano de obra (hombres de edad media y jóvenes) es enviada al frente 

para luchar, con lo que disminuye la producción. Por último se produce un 

autoabastecimiento del país. 

Hambre. 

La necesidad crea hambre y el hambre era muy común. También era común la 

restricción de alimentos a través de las cartillas de racionamiento. El hambre lleva a la 

muerte a millares de personas. 

Enfermedades. 

Dentro de las enfermedades están: los heridos de guerra y las personas que 

sufren de enfermedad infecciosas (tifus y tuberculosis). En una ciudad, muchos de los 

soldados que volvían estaban muertos, y aquellos que volvían con vida era porque o 

estaban mutilados, o habían quedado ciegos… estos eran los heridos de guerra. Las 

pésimas condiciones de vida y la desnutrición permitirían el contagio de enfermedades 

como el tifus o la tuberculosis. 

Saqueos.  

La población civil recibía siempre el ataque de los militares. Con toda la 

concentración puesta en la guerra, el cumplimiento de los derechos civiles pasaba a 

formar parte de un segundo plano. Cuando se invadía una ciudad, se saqueaba y se 

violaba los derechos de los civiles que allí vivían.  

Pérdidas Materiales. 

La pérdida de infraestructuras fue espectacular. Los bombardeos a las ciudades 

arrasaron con todo y la reconstrucción fue muy lenta y dura. 

El papel de la mujer. 

Una de las pocas consecuencias positivas de las guerras es la revalorización del papel 

de la mujer, este fenómeno se nota de manera generalizada con la I Guerra Mundial. Antes del 
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conflicto la mujer era considerada como algo supeditado al marido, con su campo de acción 

reducido al hogar y a la crianza de los hijos, era extraño que accedieran a la universidad. La 

guerra trastoca todo este esquema. En muchos pueblos los hombres desaparecen, se van al 

frente, la continuación de la vida cotidiana recae, en múltiples tareas, en las mujeres que 

reemplazan a los hombres, desplazados al frente. La continuidad del conflicto, el aumento del 

esfuerzo bélico conforme éste se va prolongando, y la intensificación del alistamiento masivo 

de soldados, hace necesario que los gobiernos contraten a las mujeres para que echen una 

mano en la retaguardia y así evitar el colapso industrial. Las mujeres salen de sus casas y 

empiezan a ocupar puestos de trabajo antes reservados exclusivamente a los hombres: 

montan aviones, trabajan en fábricas de municiones, en los ferrocarriles, en las minas, 

conduciendo el metro, autobuses, camiones… es decir, se convirtieron en la primera fuerza de 

la retaguardia y demostraron con ese hecho que estaban igual de capacitadas que los 

hombres. Pero fue en el campo donde su trabajo resultó fundamental para la supervivencia de 

todos. En Inglaterra fue importante su papel en casi todos los sectores, pero sobre todo, en el 

industrial, a título de ejemplo veamos la evolución del porcentaje de ocupación laboral de las 

mujeres en ese país entre 1914 y 1920. La primera conclusión a la que llegamos observando la 

tabla es que en 1918 el porcentaje de ocupación femenino alcanza su punto culminante. La 

segunda es que en 1920, dos años después de acabado el conflicto, su papel ha retrocedido, es 

lógico, los hombres supervivientes vuelven y se reincorporan al trabajo, pero el retroceso no 

es tanto como para volver a la situación anterior a la guerra. En muchos casos las mujeres 

seguirán ocupando los mismos trabajos que durante la guerra. De manera excepcional 

también la mujer llegó a empuñar las armas, sobre todo en el frente de Rusia. En lo político la 

mujer está reclamando la equiparación con el hombre desde finales del siglo XIX, es el llamado 

movimiento sufragista, pide el derecho a voto en igualdad de condiciones con el varón.  

 

G. El final de la guerra y los tratados de paz. 
 

Entre 1918 y 1920 se firmaron una serie de tratados que pondrían fin a la Gran 

Guerra.  

Catorce puntos de Wilson. 

La primera iniciativa que se tomó fueron los conocidos como catorce puntos de 

Wilson en febrero de 1918. Éstos fueron catorce iniciativas que propuso tomar el 

presidente estadounidense Widrow Wilson para mejorar la situación de guerra. 

Destacando los puntos más importantes encontramos la paz, la mejora de relaciones 

internacionales mediante acuerdos y dialogo púbicos (denuncia las alianzas secretas 

que llevaron a la guerra), el libre tránsito por aguas internacionales que favorezcan el 

comercio entre países,   el principio de las nacionalidades (en territorios donde más del 

55% de la población pertenezca a una lengua, tras un referéndum, se creará un estado 

independiente), la revisión de las fronteras internacionales y, por último, el potenciar 

los regímenes democráticos. 
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En el mismo año se firmaron varios armisticios (altos al fuego). 

Los tratados que llevarían al fin de la guerra fueron los siguientes: 

- Tratado de Versalles con Alemania.  Firmado el 28 de junio de 1919. Sus 

cláusulas son las siguientes: las militares que pretendían dejar a Alemania sin 

poder para volver a empezar una guerra, las territoriales que obligaban a 

Alemania a ceder todas sus colonias y a reducir su territorio en Europa, las 

economías le imponen a Alemania un régimen muy duro llegando a ser abusivo 

y por último las morales obligaban a los alemanes a aceptar que fueron los 

causantes de la guerra. Alemania obviamente se opuso totalmente a este 

tratado durante mucho tiempo, pero terminó por firmarlo lo cual produjo gran 

revuelo entre los alemanes.  

- Tratado de Saint Germain con Austria. Firmado el 19 de septiembre de 

1919. En este tratado se le obliga a Austria a reducir su territorio y se prohíbe 

su fusión con Alemania. 

- Tratado de Neuilly con Bulgaria. Firmado el 27 de noviembre de 1919. Este 

tratado es puramente territorial, obliga a Bulgaria a ceder zonas de Macedonia 

a Yugoslavia, el Egeo a Grecia y la costa del mar Negro a Rumania. 

- Tratado de Trianon con Hungria. Firmado el 4 de junio de 1920. Al igual que 

en Neuilly, Hungría es obligada a ceder territorios: Transilvania a Rumania, 

Croacia a Yugoslavia y Eslovaquia a los checos.  

- Tratado de Sèvres con Turquía. Firmado el 11 de Agosto de 1920. Turquía 

desaparece de Europa, queda limitada a la antigua ciudad de Constantinopla, 

Estambul. Como ya hemos dicho antes, estos tratados llevaron a la conocida 

como Paz de París ya que fueron firmados todos en la capital francesa.  

 

H. Cambios políticos y territoriales. 
 

La primera consecuencia de los tratados de paz fue la desaparición de los cuatro 

grandes imperios que existían antes de la guerra: Alemania, Austro-Hungría, Turquía y Rusia. 

Alemania perdió el 15,5 % de su territorio y el 10% de su población: Alsacia y Lorena 

volvieron a manos de los franceses; la zona del Sarre quedó bajo administración de la Sociedad 

de Naciones y sus recursos mineros serían explotados por Francia durante 15 años; la zona de 

Eupen-Malmedy se entregó a Bélgica. Prusia Oriental, Posen y el corredor de Dantzing pasaron 

a Polonia. Dantzing quedó bajo administración de la Sociedad de Naciones. Memel se asignó a 

Lituania. La Alta Silesia pasó a Dinamarca. Las colonias alemanas se repartieron entre diversas 

potencias: África Oriental y del Suroeste se repartió entre Reino Unido y Francia. Los 

archipiélagos del Pacífico (Marshall, Carolinas y Marianas) se asignaron a Japón. 
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En el este de Europa se consolidaron las fronteras que Alemania había impuesto a 

Rusia en el Tratado de Brest-Litovsk. Con ello se pretendía establecer una especie de cordón 

de estados anticomunistas (Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia) que impidiera la 

propagación del bolchevismo ruso. Con ello los rusos perdieron casi toda la costa del Báltico. 

Polonia se restableció como estado a costa de los territorios obtenidos de Rusia, 

Alemania y Austria-Hungría. 

Rumanía, que ya existía como estado, fue robustecida territorialmente con el 

propósito de aislar a la Rusia soviética. 

Serbia incrementó su territorio mediante la creación de un nuevo estado: Yugoslavia. 

Sin embargo, la nueva entidad carecía de unidad cultural, lingüística y religiosa, lo que en 

adelante le acarrearía serios problemas políticos y étnicos. 

Bulgaria, por el Tratado de Neuilly, hubo de ceder parte de Tracia a Grecia y perdió el 

acceso al mar Egeo. En la costa del mar Negro cedió algunos distritos a Rumania. 

El Imperio Austro-Húngaro quedó desmembrado en el Tratado de Saint-Germain y 

perdió todos sus territorios eslavos. El pequeño país resultante solicitó su unión con Alemania, 

siéndole denegada la petición.  A su costa se formaron los estados independientes de 

Yugoslavia, Polonia y Checoslovaquia. A Italia le cedió parte del Tirol, Istria y Trieste, así como 

parte de Dalmacia (en la actual Croacia). A Yugoslavia, surgida como nuevo estado de la 

antigua Serbia, hubo de entregarle Bosnia-Herzegovina. 

Hungría, la otra parte de la monarquía dual del Imperio Austríaco, se constituyó como 

estado independiente de Austria y entregó a Serbia Croacia y Eslovenia, piezas importantes del 

nuevo estado yugoslavo. A Checoslovaquia, nuevo país, le cedió Eslovaquia y a Rumanía 

Transilvania. 

El Imperio Turco, por el Tratado de Sèvres quedó reducido territorialmente a la 

península de Anatolia (Asia Menor) y solo conservó en Europa la ciudad de Estambul. Perdió la 

zona de Irak, Palestina, Líbano y Siria que fueron convertidos en protectorados bajo la 

administración del Reino Unido o Francia. Perdió asimismo parte de Tracia y las islas del Egeo 

que se transfirieron a Grecia; el Dodecaneso pasó a Italia; Armenia, que se convirtió en Estado. 

La imposición de estas condiciones desencadenó una revolución, que protagonizada por 

Mustafá Kemal, depuso al sultán y resolvió continuar la guerra con Grecia, a la que venció. Por 

el Tratado de Lausana (1923) Turquía recuperaba algunos territorios perdidos en el Tratado de 

Sèvres. 

I. Problemas económicos en la posguerra. 
 

La posguerra de la primera guerra mundial es conocida como período de entreguerras.  

Debido a la crítica situación de la economía europea, la falta de producción y los 

escasos recursos hacen necesario la continuación con algo que ya se había hecho durante la 

guerra: la racionalización de alimentos para garantizar el reparto equitativo entre la población. 
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La gran guerra supuso destrucciones de campos, ciudades, fábricas, infraestructuras de 

transporte y comunicaciones, financiación del esfuerzo bélico, reorientación del aparato 

productivo en función de las necesidades militares, etc., la economía europea se encontraba 

en un estado de postración cuando, en 1918, finalmente concluyeron las hostilidades. 

Muchos gobiernos de diversos países del mundo creían en la recuperación económica 

que tenían en 1914 al comienzo de la guerra. Sin embrago, todas estas esperanzas se vieron 

desmoronadas tras la caída de una crisis en 1920. 

La inflación, la desmovilización de las tropas, la falta de trabajo o bien  el 

endeudamiento fueron varias de las secuelas de la guerra que condujeron a una recesión 

iniciada en 1920 y que no fue superada hasta 1924. 

Las causas se vieron relacionadas con las dificultades en la reconversión de una 

economía bélica a otra de paz, y sobre todo de desajustes entre la oferta y la demanda, por 

tanto un desequilibro económico en el que los dos problemas fundamentales fueron las 

deudas contraídas en la contienda, y las reparaciones que el Tratado de Versalles había 

impuesto a Alemania. Alemania debía desembolsar una cantidad de 6.000 millones de libras. 

Cifra que Alemania estuvo pagando hasta el 2010. La economía de Alemania no estaba 

preparada para afrontar semejante cantidades. Francia que fue una de las principales 

potencias que se veían afectadas al ver que Alemania no podía hacer frente a las entregas, 

ocupó la zona de industrial del Ruhr como medida de presión. 

El final de esta crisis comienza antes en Estados Unidos que en el resto del mundo y 

durará hasta 1929. Esta mitad de la década de los años 20 será conocida como felices años 20 

época de crecimiento económico con un clima de euforia y ciega confianza en el sistema 

capitalista. En 1929 todo cambia, se produce El Crack de la Bolsa de Nueva York y con esto 

comienza una terrible crisis peor a la de los años 20. 


