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1. ¿Por qué el franquismo no sobrevivió a Franco?

UN SISTEMA EN CRISIS Y DIVIDIDO

Dos días después de la muerte de Franco, el 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos I juró su cargo como

Rey de España. En principio, reafirmó como presidente de gobierno a Arias Navarro. La división dentro del

franquismo entre inmovilistas y aperturistas, se convirtió en una verdadera pugna por el poder. Los

aperturistas se sentían fortalecidos por el discurso del nuevo rey.

LA CRISIS ECONÓMICA Y LA PROTESTA SOCIAL

La crisis de 1973 llegó a España más tarde. En 1975 era evidente la inflación, el paro, un retroceso del

turismo y la merma del poder adquisitivo. Hubo protestas obreras, huelgas y manifestaciones.

LA ORGANIZACIÓN DE LA OPOSICIÓN

Los partidos de la oposición se coordinaron en plataformas unitarias (Junta Democrática y Plataforma

Democrática). No aceptarían ningún cambio sin amnistía, con libertades y con elecciones libres.

EL AISLAMIENTO INTERNACIONAL

España, Grecia y Portugal eran tres excepciones con dictaduras en Europa Occidental (España no había

sido admitida en la CEE ni en la OTAN). En 1974 cayó el régimen militar griego, y la Revolución de los

Claveles puso fin a la dictadura portuguesa. En estos países se instauraron gobiernos democráticos. Tras la

muerte de Franco, Europa y USA veían con buenos ojos el cambio a la democracia.



2. La transición a la democracia (1975-1977)

EL DESMANTELAMIENTO DEL FRANQUISMO

Ante la presión, el rey forzó la dimisión de Arias Navarro y, en 1976, nombró a Adolfo Suárez, aperturista.

Suárez inició el camino legal para el desmantelamiento del franquismo y la construcción de un sistema

democrático. Pero había que anular a los inmovilistas y atraer a la oposición. En 1976, las Cortes

franquistas aprobaron la Ley de Reforma Política, para crear un Congreso de Diputados y un Senado

elegidos por sufragio universal. Esta ley fue aprobada en referendum por el 94%. En 1977 se legalizaron

los partidos políticos (incluido el Partido Comunista) y los sindicatos y se indultó a presos políticos.

LAS PRIMERAS ELECCIONES DEMOCRÁTICAS

El 15 de junio de 1977 se celebraron en España las primeras elecciones democráticas desde hacía 40

años, con una participación del 78%. Los resultados dieron la mayoría, aunque no absoluta, a la UCD de

Suárez. El PSOE de Felipe González, fue el principal partido de la oposición. Después el PCE, de

Santiago Carrillo, AP de Manuel Fraga. La UCD formó el primer gobierno democrático y Adolfo Suárez fue

presidente. Cortes inician un proceso constituyente y crean una comisión de todos los partidos políticos

para elaborar una Constitución democrática

Adolfo Suárez

Felipe González
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EL AUGE DEL TERRORISMO

Mientras la mayoría apostaba por el consenso, algunos sectores

optaron por la violencia (terrorismo)

• Por un lado, los nostálgicos del franquismo, extrema

derecha y sectores militares, crearon agrupaciones armadas

y provocaron atentados (Guerrilleros de Cristo Rey, Triple A

o Batallón Vasco Español).

• Por otro lado, la extrema izquierda consideraba insuficientes

los cambios y opta por la vía armada. La principal era ETA, y

en menor medida GRAPO, FRAP, y Terra Lliure.

EL GOBIERNO DE LA UCD: DEL CONSENSO A LA CRISIS

El gobierno de UCD emprendió una serie de medidas urgentes:

• Redactar una Constitución democrática.

• Estimular la recuperación de la economía con medidas salariales y laborales acordadas por partidos,

sindicatos y organizaciones patronales (Pactos de la Moncloa).

• Reforma fiscal progresiva para incrementar los ingresos del Estado y afrontar los gastos sociales.

• Amnistía para los presos políticos.

La UCD tuvo divisiones internas y el liderazgo de Suárez fue cuestionado y presentó su dimisión. Mientras

se votaba la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, tuvo lugar un intento de golpe de Estado (23-F)que

fracasó. El nuevo gobierno convocó nuevas elecciones para 1982.

2. La transición a la democracia (1975-1977)

EL FRACASADO GOLPE DEL 23-F
EL 23 de febrero de 1981, un grupo de guardias civiles, al mando del

teniente coronel Antonio Tejero, irrumpió violentamente en el Congreso de

Diputados. Paralelamente, el capitán general Jaime Milans del Bosch se

sublevaba en Valencia para acabar con La democracia. La actuación del

rey, la falta de apoyo de la jerarquía militar y la unidad de todas las

fuerzas democráticas hicieron fracasar el golpe, y sus principales

implicados fueron detenidos.



3. ¿Qué nuevo Estado surgió de la Constitución de 1978?

UNA MONARQUÍA CONSTITUCIONAL PARLAMENTARIA

• Estado democrático, monarquía parlamentaria en la que la Corona sólo 

tiene funciones representativas

• Soberanía popular, con representantes elegidos por sufragio universal, 

entre partidos políticos.

• División de poderes: el legislativo Cortes bicamerales (Congreso y 

Senado), el gobierno es el ejecutivo, y el judicial son los tribunales.

UN SISTEMA DE DERECHOS Y LIBERTADES 

CONSTITUCIONALES

• formación de partidos políticos, derecho de huelga y sindicación.

• Libertad de expresión, reunión y asociación, de culto, etc.

• Derecho a la educación, trabajo y Seguridad Social.

• Deberes fiscales, deber de trabajar.

• Estado no confesional y libertad religiosa.

• También suprime la pena de muerte.

EL ESTADO AUTONÓMICO

España de las nacionalidades y regiones con derecho a formar su propio

autogobierno.

• Cataluña, 1977, Suárez pactó el restablecimiento de la Generalitat

• País Vasco, 1978, formación de un Consejo General Vasco.

• En Galicia, la primera Xunta se creó también en 1978.

Tras la aprobación de la Constitución, se configuraron las 17

Comunidades y dos Ciudades Autonómas, con su propio Estatuto de

Autonomía, que fija sus instituciones y sus competencias. (aprobados

entre 1979 y 1983)

Ejercicio

https://1drv.ms/w/s!AvHrv37IHK8rhGRm1EartjT5OOXB


4. Las movilizaciones populares

LA LUCHA POR LAS LIBERTADES POLÍTICAS

• Las movilizaciones populares, organizadas por partidos, sindicatos (CC 00; UGT), el movimiento

estudiantil y diferentes asociaciones, fueron constantes durante la década de 1970. Pedían

libertades políticas, democracia, y peticiones particulares de cada colectivo.

• El movimiento obrero desempeñó un papel fundamental y su actuación se vio estimulada por la crisis

económica. Se unían la reivindicación de reformas salariales y laborales, la demanda de libertad de

sindicación y el deseo de democracia.

EL COMPROMISO DE LA IGLESIA

Desde 1960, en la Iglesia española existía una corriente crítica contra el franquismo. En los 70, los

católicos ligados al movimiento obrero colaboraron en movilizaciones de protesta social. Las parroquias

acogieron movimientos cívicos en los que colaboraban "curas obreros" de los barrios más

desfavorecidos. Además, la Iglesia fomentó asociaciones como Justicia y Paz, que denunciaba la

represión política y la injusticia social. Desde 1971, el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, presidente

de la Conferencia Episcopal, impulsó una política de apoyo a la democratización del país y a la

reconciliación entre los bandos.

LAS MOVILIZACIONES FEMINISTAS

Con la transición, el movimiento feminista pudo organizarse e

iniciar una fuerte movilización en defensa de las mujeres. Aunque

la Constitución consagraba la igualdad legal, el desarrollo de

leyes estaba por hacer: divorcio, aborto, igualdad laboral,

violencia de género.

LAS ASOCIACIONES CÍVICAS Y VECINALES

• Las asociaciones cívicas (de padres y madres, sindicatos

estudiantiles, etc.)

• Los colegios profesionales (arquitectos, abogados, etc .)

• Las asociaciones de vecinos, que organizaban a sus residentes

en demanda servicios.



5. Los gobiernos de la democracia

Elecciones de 1982: UCD fue desapareciendo y Alianza Popular (posteriormente PP) sería la primera fuerza

de la oposición. El PCE sufrió un descenso y surgieron discrepancias que culminaron con la creación, en

1996, de Izquierda Unida. Se fue consolidando un modelo bipartidista PSOE-PP.

1982-1996: LOS GOBIERNOS DEL PARTIDO SOCIALISTA

El PSOE de Felipe González, gobernó durante cuatro legislaturas (1982, 1986,

1989 y 1993).

• Política económica: Programa de reformas para la recuperación económica,

la extensión de los servicios y prestaciones sociales, ingreso de España en la

CEE (1985), lucha contra la inflación, reconversión industrial y obras públicas

(autovías, AVE, etc.). Nueva ley de la enseñanza (LOGSE), obligatoria hasta

los 16 años, reforma del ejército, política antiterrorista, sobre todo contra ETA.

• En los últimos años, el gobierno mostró síntomas de desgaste debido a la

crisis de 1992. Además, el estallido de escándalos políticos, como el de los

GAL, y casos de corrupción debilitaron enormemente al gobierno. Se

convocaron elecciones anticipadas en 1996, que fueron ganadas por el

Partido Popular.

1996-2004: LOS GOBIERNOS DEL PARTIDO POPULAR

• José María Aznar gobernó dos legislaturas. En la primera se redujo el déficit

del Estado con la privatización de empresas públicas. La mejora de la

situación económica permitió a España la entrada en el euro (2002). A partir

del 2000, el terrorismo etarra se redujo, hasta el fin de la actividad.

• En la segunda legislatura, con mayoría absoluta, se reformaron leyes

socialistas de enseñanza, laborales, de inmigración y antiterroristas. En

política exterior, acercamiento a USA, (intervención en lrak-2003, sin el

respaldo de la ONU). Esto provocó movilizaciones de protesta. El 11 de marzo

de 2004, atentado islámico de trenes en Madrid, (193 muertos). Tres días

después, el PSOE ganaba las elecciones.

Felipe González José Mª Aznar



5. Los gobiernos de la democracia

2004-2011: EL RETORNO DEL PSOE, DE LA PROSPERIDAD A LA CRISIS

José Luis Rodríguez Zapatero gobernó dos legislaturas.

• En la primera (2004-2008) ordenó la retirada de tropas de lrak, igualdad hombres y mujeres,

matrimonio homosexual, ayudas a las personas dependientes, ley de extranjería y revisión de

estatutos de autonomía.

• La segunda legislatura (2008-2011): crisis económica, paro, burbuja inmobiliaria, crisis del sector

financiero y aumento de la deuda pública. En 2011, ETA anunció un alto al fuego permanente.

Censurado frente a la crisis, el gobierno convocó anticipadamente elecciones en 2011.

José Luís 

Rodríguez Zapatero

2011-2015: LA NUEVA LEGISLATURA DEL PARTIDO POPULAR

Gana el PP de Mariano Rajoy: lucha contra la crisis, la disminución del paro, reforma

laboral, reducción de la deuda exterior y del déficit público. Reducción de partidas a

gasto social (dependencia, enseñanza, sanidad ... ) y la restricción de los derechos de

los trabajadores. Todo ello, junto con diversos escándalos de corrupción, provocó una

fuerte contestación social, representada por los "indignados del 15M“. Aunque la

situación económica se estabilizó a partir de 2014 y la economía tuvo un ligero

crecimiento, la creación de puestos de trabajo se está recuperando a un ritmo muy

lento.

LAS ELECCIONES DE 2015: ¿HACIA UNA

NUEVA CORRELACIÓN DE FUERZAS?

En diciembre de 2015 se celebraron nuevas

elecciones que fueron ganadas por el PP. Pero

con crisis del sistema bipartidista, (entre ambos

pierden 5 millones de votos). Aparecen nuevas

fuerzas políticas como Ciudadanos y Podemos.

Ambas se presentan como renovadoras, críticas

con la corrupción y exigiendo una profunda

renovación del sistema político.

Albert Rivera Pablo Iglesias

Mariano Rajoy



6. Cambio económico y social

LAS TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS

A partir de 1986 (UE), España experimentó un crecimiento económico

superior a la media comunitaria y redujo las distancias con los países

más desarrollados. Su (PIB) aumentó y la economía se terciarizó,

pero aún tiene problemas estructurales: balanza comercial deficitaria,

baja productividad industrial, retraso en la innovación tecnológica y

excesivo apoyó en el sector inmobiliario, hasta la crisis de 2008.

LOS CAMBIOS DEMOGRÁFICOS

Retraso en la edad de matrimonio y de reproducción, descenso de la tasa de natalidad (9,2% 2014), más

esperanza de vida y envejecimiento de la población. Crecimiento vegetativo nulo (0,7 % 2014), aunque la

población aumentó (47.265.321-2011), por los inmigrantes. A finales de 2015, el número de habitantes se

ha reducido a 46.524.943, por el retorno de inmigrantes por la crisis.

LA MODERNIZACIÓN DE LA SOCIEDAD

España estába entre los 15 países más ricos del mundo, aunque esta tendencia ha declinado desde 2009.

Hay más familias monoparentales, más adopciones, más parejas de hecho y más matrimonios

homosexuales. Se ha regulado el divorcio y el aborto y se ha secularizado la sociedad. Incremento de la

participación de la mujer en la vida política, social y laboral.

ESPAÑA EN LA ESFERA INTERNACIONAL

• 1985-Unión Europea. Entre 1977 y 1980, España ratificó los pactos internacionales sobre Derechos

Humanos de las Naciones Unidas y la Carta Social Europea. Además realizó una reestructuración de la

economía para acercarla a la UE. En compensación, España ha sido la mayor beneficiaria de los Fondos

de Cohesión, (autovías, ferrocarriles, aeropuertos ... ), políticas de empleo, la promoción de zonas rurales,

etc.

• 1982- OTAN. Con la subida al poder de los socialistas, estos cambiaron de posición respecto a la

integración en la OTAN y defendieron el Sí en 1986. El acceso del Partido Popular, en 1996, supuso la

incorporación de España a la estructura militar de la OTAN en 1997.



7. Construcción y crisis del Estado del bienestar

HACIA EL MODELO EUROPEO DEL BIENESTAR

En las últimas décadas se ha consolidado en España el Estado del bienestar, que garantiza a los

ciudadanos unos niveles mínimos de protección social. Fue esencial la Reforma Fiscal de 1977: sistema de

impuestos progresivo, y se consolidó el sistema público de Seguridad Social: atención médica y jubilación

retribuida para todos. El IRPF y la cotización a la Seguridad Social permitió aumentar los ingresos y

proceder a la redistribución de la riqueza.

LOS PILARES DEL ESTADO DEL BIENESTAR

•  Seguridad Social, financiada por empresarios y trabajadores: pensiones y subsidio de desempleo.

•  Atención sanitaria universal y un % del gasto farmacéutico, financiado por cotizaciones e impuestos.

•  Enseñanza gratuita hasta los 18 años y financiamiento parcial de la universitaria. Se cubre con impuestos.

•  Servicios sociales: protección a la infancia, discapacidades, viviendas sociales, etc financiados con  impuestos.

A pesar de los avances realizados España dedica menor % del PIB a los gastos sociales que Europa

LA CRISIS DE 2008

• Burbuja inmobiliaria arrastró al sector industrial.

• Crisis bancaria por la financiación inmobiliaria, impago de créditos e hipotecas, deshaucios

• Descenso de ingresos del Estado (menos empresas, menos trabajadores y sueldos bajos)

• El Estado hace recortes que afectan a servicios esenciales: enseñanza y sanidad.

EL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

España debe pedir dinero prestado para

sus gastos ante el descenso de los

ingresos por impuestos. Del 2009 al 2012,

los intereses por esa deuda subieron

mucho. Pagar la deuda y sus intereses

consume una gran parte de los recursos

nacionales.



8. Las corrientes artísticas del siglo XX en España

El ARTE ANTERIOR A LA GUERRA CIVIL

Primer tercio del siglo XX: edad de oro del arte español. Vanguardias, especialmente parisinas y alemanas, 

La Guerra Civil y el primer franquismo provocaron el exilio de artistas y un parón en el Arte

La vanguardia arquitectónica

Arquitectura racionalista en la década de 1930: Eduardo Torroja y Josep Lluis Sert.

La renovación escultórica

Dos artistas vinculados al cubismo: Pablo Gargallo (el vacío) y Julio González (abstracción humana)

La corrientes pictóricas

Tres genios: Pablo Picasso (Cubismo), Salvador Dalí y Joan Miró (Surrealismo). 

LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

Con Franco hay un retroceso respecto a la década anterior y los mejores artistas trabajaban fuera. A partir

de 1950 surgen grupos ligados a la vanguardia en todos los campos artísticos.

La renovación de la arquitectura

Ricardo Bofill (Posmodernismo), Rafael Moneo (Eclecticismo), Santiago Calatrava (Ingeniería Arquitectónica)

La escultura

Jorge Oteiza, (Abstracción Lírica), Eduardo Chillida (Abstracción Racional)

Las nuevas tendencias de la pintura

Tres grupos de pintores: En Madrid grupo El Paso con Antonio Saura y Manolo Millares, (Informalismo). En 

Cataluña Dau al Set,  con Antoni Tapies (Informalismo). En Valencia, Equipo Crónica (pintura figurativa 

cercana al Pop art). Aparte está Antonio López (hiperrealismo) y Miquel Barceló (Posmodernidad)





J.L. SERT: Fundación Maeght, 

1959-1964





Pablo Picasso: 

Guernica, 1937



Salvador Dalí: 

Persistencia de la 

memoria, 1931



Joan Miró: El carnaval 

del arlequín, 1924



Ricardo Bofill: Walden 

7, 1980



Rafael Moneo: Museo 

romano de Mérida, 

1986



Santiago Calatrava: 

Museo de las Ciencias, 

1999



Jorge Oteiza: Caja 

metafísica, 1960



Eduardo Chillida: El 

peine de los vientos, 

1976



Manuel Millares: El 

picador, 1965



Antoni Tapies: 8 sobre 

libre, 1998



Antonio López: Gran Vía, 

1974-81


