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Ciencias Sociales – Historia, clase n° 10 del 15 de junio de 2024 

 

La carrera espacial 

La disputa por el dominio del espacio 

El ámbito científico y tecnológico fue otro de los campos en donde los bloques socialista y capitalista se disputaron la 

hegemonía. Se generó así una “carrera”, que se prolongó durante 20 años, orientada a la conquista del espacio exterior. 

EEUU y la URSS invirtieron importantes recursos económicos para poner en órbita satélites artificiales y enviar seres 

humanos al espacio. 

La URSS tomó la delantera cuando en 1957 sorprendió al mundo al poner en órbita el Sputnik 1, el primer satélite artificial. 

A fines de ese año la URSS volvió a demostrar que lideraba la investigación aeronáutica cuando envió al espacio el Sputnik 

2, que llevaba al primer ser vivo que orbitó la Tierra: la perra Laika. 

La respuesta estadounidense no se hizo esperar. El presidente Eisenhower fundó en 1958 la NASA (Administración 

Nacional de Aeronáutica y el Espacio) con el objetivo de enviar a un hombre al espacio antes que los soviéticos. Sin 

embargo, la URSS seguía a la delantera y lo demostró en 1961 cuando el astronauta Yuri Gagarin realizó el primer vuelo 

espacial tripulado un mes antes que los estadounidenses.  

Ampliamos la Información: Las mujeres también fueron incluidas en el programa espacial soviético, lo que permitió que 

Valentina Tereshkova se convirtiera en la primera cosmonauta en orbitar la Tierra.  

Mientras ambos países continuaban con sus viajes orbitales y los primeros intentos de salir de las naves para realizar 

“caminatas espaciales”, la NASA desarrolló el “Programa Apolo” con el objetivo de enviar 

una nave tripulada a la Luna. El 20 de julio de 1969, luego de varios intentos fallidos, la nave 

espacial Apolo XI, tripulada por los astronautas Amstrong, Collins y Aldrin, llegó a la Luna.  

Millones de personas en todo el mundo fueron testigos, a través de la transmisión televisiva 

en directo, del histórico momento en que el astronauta Amstrong se convirtió en el primer 

humano en pisar el suelo lunar. EEUU había logrado imponerse en la carrera y recomponer su 

prestigio tan golpeado inicialmente por los soviéticos.  

Hacia mediados de la década de 1970 la “carrera” perdió fuerza y ambos países 

comenzaron a trabajar en forma conjunta. Con la caída del bloque soviético continuaron 

colaborando y, junto con otras agencias espaciales, construyeron y pusieron en órbita la 

Estación Espacial Internacional. Así, dejó de ser una carrera para convertirse en una tarea 

conjunta orientada a la investigación y exploración del espacio y a ampliar el conocimiento 

de otros planetas del sistema solar. 

Ampliamos la Información: La conquista del espacio exterior fue un campo de competencia donde se ponía en juego el 

poderío tecnológico y militar de EEUU y la URSS, ya que los satélites en órbita podían fotografiar instalaciones militares y 

dar a conocer la ubicación de establecimientos industriales considerados estratégicos. Si bien el espionaje fue uno de los 

principales motivos que impulsaron esta carrera, también contribuyó a importantes avances en sistemas de comunicación, 

investigación meteorológica, entre otros.  

 

La guerra de Vietnam 

La península de Indochina formó parte del Imperio colonial francés hasta 1954. Ese año, los ejércitos franceses apoyados 

por los norteamericanos, fueron derrotados por guerrillas comunistas y antiimperialistas organizadas en la región.  El fin de la 

ocupación imperial dejó como resultado la conformación de tres estados: Camboya, Laos y Vietnam dividido en dos zonas: 

Vietnam del Norte bajo un régimen comunista (apoyado por China y la URSS), y Vietnam del Sur con un régimen capitalista 

(apoyado por EEUU).  

El gobierno de Vietnam del Sur derivó en un régimen dictatorial y violento que provocó la insurrección de la población y el 

surgimiento del movimiento guerrillero Frente Nacional de Liberación, conocido como Vietcong, que luchaba contra la 

dictadura survietnamita y contra la intervención norteamericana en la zona. El gobierno de Vietnam del Norte asistió al 

Vietcong con provisiones y armas.  

Hacia 1960, recrudecieron los enfrentamientos. Mientras el Frente Nacional de Liberación y Vietnam del Norte recibieron 

armamento y asesoramiento técnico y militar de la URSS y China, EEUU, para frenar el avance del comunismo asumió el 

manejo total de las operaciones bélicas y envió importantes contingentes de tropas a Vietnam del Sur.  

En agosto de 1964, un enfrentamiento entre embarcaciones estadounidenses y lanchas torpederas de Vietnam del Norte 

desencadenaron la guerra. El gobierno norteamericano presentó el conflicto como una lucha del “mundo libre” contra el 

totalitarismo.   

Numerosos poblados vietnamitas fueron destruidos por los bombardeos norteamericanos durante la guerra.  

El repudio a la guerra fue generalizado en todo el mundo. En numerosas ciudades, donde el hippismo y otros movimientos 

pacifistas comenzaban a difundirse, se organizaron manifestaciones en contra de la intervención de EEUU en Vietnam. Esta 

presión, sumada a los escasos progresos en el campo de batalla, llevaron al gobierno norteamericano a iniciar negociaciones 

de paz en 1968.  

 

 

En 1969 EEUU lleva 

al hombre a la Luna y 

pasa a liderar la 

carrera espacial. 
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Los jóvenes norteamericanos organizaron marchas de protesta en todo el país contra la Guerra de 

Vietnam. 

Entre las consecuencias de la guerra pueden mencionarse: 

 La muerte de más de 4 millones de vietnamitas, y unos 60 mil soldados estadounidenses.  

 Numerosas aldeas y zonas de cultivo arrasadas por los bombardeos y el uso de químicos que provocaron la 

desforestación y contaminación de la zona.  

 Vietnam fue unificado y convertido en República Socialista de Vietnam.  

 La primera derrota militar de los EEUU en toda su historia y la pérdida de influencia en la región de Indochina.  

  

La Guerra Fría en el deporte 

Durante la Guerra Fría el deporte se convirtió en una guerra sin violencia, como sucedió con la “carrera espacial”. Los 

grandes acontecimientos deportivos fueron un campo de batalla simbólico para demostrar la superioridad de uno u otro 

bando, pero en forma pacífica.    

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, los primeros Juegos Olímpicos fueron en Londres, en 1948. Los soviéticos fueron 

invitados, pero consideraron que no estaban preparados y prefirieron no asistir. A partir de entonces efectuaron fuertes 

inversiones en infraestructura y en programas deportivos para imponerse en las futuras contiendas y llevar la Guerra Fría al 

terreno olímpico.  

La URSS participó en los Juegos Olímpicos en Helsinski, Finlandia, en 1952.  A partir de ese momento, los Juegos se 

convirtieron en un campo de batalla que cambiaba cada cuatro años y donde se encontraban con sus rivales norteamericanos 

para determinar qué sistema de vida era el más exitoso.  

El medallero olímpico se convirtió en indicador del triunfo de un sistema económico y social y por ello se convirtió en un 

objetivo político. Quien triunfaba en el deporte, mostraba su dominio del mundo. Entre los Juegos de 1956 y 1980, EEUU y 

la URSS se alternaron en el liderazgo olímpico. Durante esos años, trataron de demostrar su supremacía política a través del 

deporte, pero sin lograrlo en forma definitiva.  

La relación entre la política y el deporte fue evidente cuando el presidente norteamericano Jimmy Carter anunció el boitcot 

a los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980 como protesta por la invasión soviética a Afganistán.  EEUU impuso su posición y 

un gran número de países decidieron no concurrir. Cuatro años después, la URSS respondió con su propio boicot a los Juegos 

de Los Ángeles. 

A partir de la caída del Muro de Berlín y la transformación política que comenzó a transitar Rusia a lo largo de la década de 

1990, la ex-URSS comenzó a participar en los Juegos Olímpicos con la denominación de “Equipo Unificado”, compuesto 

por Rusia y casi todas las repúblicas que habían conformado la antigua URSS.   

El equipo se identificada con los cinco anillos -símbolo olímpico- pero sin estandarte nacional. La Guerra Fría en el deporte 

había llegado a su fin. A partir de 1996 Rusia participó por primera vez desde 1912 con esa denominación y las antiguas 

repúblicas soviéticas lo hicieron con sus propias banderas y lograron sus primeras medallas como estados independientes.  

Ampliamos la Información: Ambos bloques consideraban al deporte un elemento fundamental de publicidad de sus logros 

políticos. Los soviéticos consideraban a sus deportistas como los defensores del sistema comunista y los mostraban como 

héroes nacionales en defensa de la patria. Por su parte, los estadounidenses cuidaban mucho la imagen y el comportamiento 

de sus representantes olímpicos, con la intención de mostrarlos como símbolo mundial de la libertad.  

 

La segunda Guerra Fría 

Finalizada la Guerra de Corea, los cambios políticos que se produjeron en EEUU y la URSS, llevaron a un acercamiento 

entre los dos bloques. A este período se lo ha denominado “coexistencia pacífica”. Hacia fines de la década de 1970 la 

coexistencia pacífica se vio alterada por una serie de revoluciones y guerras civiles que estallaron en África, Asia y América 

Latina y que podían poner en peligro el equilibrio político mundial. Estos conflictos obedecían a distintas motivaciones:  

 La lucha contra regímenes dictatoriales como fue el caso de Nicaragua.  

 La finalización de la dominación colonial como fueron los casos de Mozambique y Angola. 

 Revoluciones políticas y religiosas como las que se desarrollaron en Irán y Afganistán.  

Algunos de estos conflictos locales parecieron afectar el poderío de EEUU en el mundo ya que, en algunos casos, dieron 

por resultado el establecimiento de Estados socialistas que reemplazaron a los regímenes pro-norteamericanos. La URSS no 

promovió las revueltas, pero, en la medida en que le quitaba aliados a su adversario, las apoyó y estableció relaciones con los 

nuevos estados comunistas surgidos.   

Distinto fue el caso de Afganistán, donde la URSS efectuó una invasión militar directa en 1979, en apoyo a las facciones 

comunistas, en contra de la guerrilla musulmana. La intervención soviética buscaba restablecer el orden en el país vecino y 

mantenerlo como aliado. 

 

 

El ejército soviético cruza un puente en Termez en la frontera entre la Unión Soviética y Afganistán, 

21 de mayo de 1988. 

 

La URSS combatió a los revolucionarios musulmanes para evitar que se alzaran con el poder y desestabilizaran algunas 

provincias soviéticas con mayoría de población musulmana. Sin embargo, no lograron pacificar el país ni vencer a los grupos 

guerrilleros. Finalmente, en 1988 Moscú decidió retirar sus tropas de Afganistán. Esta invasión es considerada uno de los 

momentos más tensos de la llamada “segunda guerra fría”. 
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La condena a la intervención soviética en Afganistán fue inmediata en todo el mundo. EEUU respondió incrementando los 

gastos militares e inició una política exterior agresiva en la que se comprometía a combatir a la URSS y a sus nuevos aliados, 

identificando al comunismo como “el imperio del mal”.  

La tensión militar creció y se llegó a considerar la posibilidad de ataques con armas nucleares entre los dos bloques lo cual 

hubiera resultado en una destrucción masiva de todo el planeta. Los esfuerzos de Gorbachov para reducir gastos militares que 

la economía de su país ya no estaba en condiciones de afrontar, condujeron al inicio del diálogo entre las dos potencias 

mundiales.  

Ampliamos la Información: En 1984 el gobierno norteamericano creó un programa de defensa militar con tan alto grado de 

tecnología que los soviéticos no podían igualar. El proyecto denominado Iniciativa de Defensa Estratégica, conocido también 

como “guerra de las galaxias”, consistía en la fabricación e instalación de satélites antimisiles destinados a neutralizar 

posibles ataques soviéticos con misiles intercontinentales. A mediados de la década de 1980 el proyecto fue cancelado como 

consecuencia de los acuerdos entre ambos países para reducir el armamento nuclear. 

 

Fin de la Guerra Fría y del Mundo bipolar 

Hacia 1985 la URSS se encontraba atravesando una grave crisis económica y social.  Algunos dirigentes del Partido 

Comunista consideraban necesaria una profunda transformación para superar la difícil situación del país.  La figura central en 

este proceso fue Mijail Gorbachov, quien en 1985 asumió el gobierno de la URSS e impulsó una serie de reformas conocidas 

como perestroika y glasnot. 

La perestroika (reestructuración) fue un conjunto de medidas para recuperar y modernizar la economía soviética que incluía 

una cierta apertura comercial hacia Occidente.  Entre las medidas más significativas pueden señalarse: 

 Alentó la autonomía de las empresas públicas. 

 Permitió la actividad privada en algunos sectores económicos, por ejemplo el pequeño comercio y actividades artesanales. 

 Estableció la libertad de precios. 

Esta apertura económica estuvo acompañada por la glasnot (transparencia), una reforma en lo político, social y cultural.  Se 

permitió la actividad política, la libertad de expresión (tanto en los medios de comunicación como en todas las 

manifestaciones culturales), libertad religiosa y la liberación de opositores detenidos. 

Las reformas implementadas por el gobierno soviético afectaron su política exterior y cambiaron el rumbo de las relaciones 

internacionales en el mundo.  En este contexto, y como ya vieron, 

Gorbachov ordenó el retiro de tropas de Afganistán.  En el caso de su 

relación con EEUU influyeron también cuestiones económicas por la 

necesidad de limitar la ya insostenible carrera armamentista. 

Por otra parte, Moscú otorgó mayores libertades políticas a los países 

de Europa Oriental que integraban su bloque. Esta apertura provocó 

revoluciones en Polonia, Checoslovaquia, Hungría y Bulgaria, que 

desembocaron en nuevos gobiernos que se alejaron del comunismo 

soviético. En el marco de estas transformaciones políticas, se produjo la 

caída del Muro de Berlín y la reunificación de Alemania en 1990. 

Tras la caída del Muro de Berlín, el presidente Busch (EEUU) y 

Gorbachov se reunieron en Malta y declararon oficialmente el fin de la 

Guerra Fría. En julio de 1991 se disolvió el Pacto de Varsovia y solo 

quedó la OTAN como la única alianza militar internacional. 

Para entonces, la URSS había perdido la mayor parte de su bloque y 

las reformas introducidas por Gorbachov no lograron superar la crisis. A fines de 1991 la URSS se disolvió y en su lugar se 

conformaron quince estados independientes. Disuelta la URSS, solo quedaba EEUU como potencia mundial, y el capitalismo 

se imponía como sistema económico en todo el mundo.  

 

Mientras tanto en la Argentina... “La Argentina entre 1946 y 1989” 

De la inestabilidad política a la consolidación de la democracia. 

Entre 1946 y 1955 el peronismo dominó la escena política argentina.  Juan Domingo Perón asumió por primera vez la 

presidencia en junio de 1946 con un amplio respaldo del electorado. Su gestión de gobierno y la actuación de su esposa, Eva 

Perón, reforzaron el apoyo de los sectores populares y le permitieron, mediante la reforma de la Constitución Nacional en 

1949, acceder a un segundo mandato consecutivo en 1952. 

La segunda presidencia de Perón fue interrumpida por un golpe de Estado denominado “Revolución Libertadora” en 

septiembre de 1955.  Los militares golpistas gobernaron durante tres años e intentaron “desperonizar” a la sociedad al 

imponer, entre otras medidas, la proscripción del peronismo (la prohibición del partido peronista y de su líder) que se 

mantuvo por casi dieciocho años.  

Finalizada la Revolución Libertadora, los militares dejaron el gobierno, pero continuaron controlando todas las actividades 

políticas por lo cual, los gobiernos democráticos que la sucedieron no lograron estabilidad. Los presidentes electos Arturo 

Frondizi (1958-1962) y Arturo Illia (1963-1966), ambos radicales, no pudieron finalizar sus mandatos, derrocados por golpes 

de Estado. 

 

Conformación de nuevos estados 

independientes tras la caída de la Unión 

Soviética. 
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El golpe militar que destituyó al presidente Illia en 1966, la autodenominada  “Revolución Argentina”, instauró un nuevo 

gobierno de facto. Durante su gestión se evidenció la firme determinación de las Fuerzas Armadas de controlar todos los 

asuntos del Estado e impuso un gobierno violento y represivo que agudizó los conflictos internos.  

El año 1973 fue decisivo para la historia política y social de nuestro país. Se levantó la proscripción del peronismo y Juan 

Domingo Perón pudo regresar a la Argentina.  El llamado a elecciones ese mismo año, permitió al peronismo volver al poder 

de la mano de Héctor Cámpora, quien gobernó tan solo 49 días. Su gobierno abrió el camino para que Perón accediera, en 

octubre de 1973, a su tercera presidencia.   

Pero el peronismo de estos años traía consigo serios conflictos internos que dificultaron la gestión del gobierno. Además, al 

poco tiempo de asumir la presidencia, Perón falleció. La desaparición del líder y la consiguiente violencia desatada entre los 

distintos sectores del peronismo, debilitaron el gobierno María Estela Martínez de Perón, (conocida como “Isabelita”) quien, 

en su carácter de vicepresidente, había asumido el gobierno. 

El clima de desorden político y económico del gobierno de “Isabelita” preparó el escenario para que, el 24 de marzo de 

1976, un nuevo golpe de Estado interrumpiera el orden constitucional. Se inició así en nuestro país la última dictadura 

militar, el “Proceso de Reorganización Nacional” (PRN). Los militares que tomaron el poder impusieron un régimen basado 

en la represión, persecución y asesinato de todos aquellos considerados como un “peligro” para la sociedad. Los conflictos 

internos y externos, en especial la derrota argentina en la Guerra de Malvinas, obligaron a los militares a llamar a elecciones 

en 1983.  Ese mismo año con la victoria del radical Raúl Alfonsín, la Argentina retornaba a la democracia.   

El gobierno de Alfonsín tuvo dos objetivos centrales: enfrentar la difícil situación económica y dar respuesta a los reclamos 

de la sociedad respecto a los crímenes cometidos por la dictadura del PRN.  Con el juicio a los miembros de las Juntas 

Militares que gobernaron entre 1976 y 1983 y la condena a los represores, no sólo respondió al compromiso asumido, sino 

que marcó un hecho histórico en la vida política argentina.  

Sin embargo, el gobierno no encontró soluciones a la crisis económica, que se agravó hacia el final de su mandato. Las 

presiones económicas y sociales obligaron a Alfonsín a adelantar la entrega del mando al ya electo presidente Carlos Menem, 

quien asumió la presidencia de la Nación en julio de 1989. 

 

La dificultad en la economía 

La inestabilidad política tuvo su correlato en la inestabilidad económica. Así, las políticas económicas del período no 

tuvieron continuidad y estuvieron siempre condicionadas por el problema crónico de la economía argentina: la inflación. 

El peronismo de los primeros años se caracterizó por un profundo intervencionismo del Estado en lo económico y social. 

Perón introdujo la idea de planificación en la economía con los llamados “Planes Quinquenales”.   

Durante el gobierno de la Revolución Libertadora, las medidas en materia económica buscaron abandonar los principios de 

la política peronista y reducir la intervención del Estado sobre todo en lo referido al comercio internacional.  

El eje de la política económica durante el gobierno de Frondizi fue la implementación de un proyecto denominado 

“desarrollista”. Según este proyecto, el verdadero crecimiento económico se lograría al impulsar la industria pesada -acero, 

petroquímica, maquinarias y equipos, automotores-. Para ello se debía lograr el autoabstecimiento del petróleo. Para cumplir 

esos objetivos eran necesarias grandes inversiones de capital que se pretendía atraer del extranjero.  

El gobierno del presidente Illia significó el retorno a una economía intervencionista y moderadamente nacionalista. Durante 

un breve período se revitalizó la economía, pero el derrocamiento del presidente impidió la continuidad de su proyecto. 

Durante los primeros años de la Revolución Argentina se implementó un programa económico de clara tendencia liberal. 

Se buscaba frenar la inflación, disminuir el déficit fiscal y atraer inversiones extranjeras. En un primer momento el plan logró 

cierta reactivación económica y disminuir la inflación, pero perjudicó a las pequeñas empresas y a los sectores trabajadores.  

Con el retorno de Perón a la presidencia volvieron a implementarse medidas que retomaban los principios de sus primeros 

gobiernos. Se buscaba favorecer a las pequeñas y medianas empresas, lograr el pleno empleo, aumentar el consumo interno y 

controlar la inflación. Sin embargo, una nueva crisis económica mundial y la muerte de Perón hicieron fracasar los objetivos 

económicos del tercer peronismo.  

La crisis económica llevó al gobierno del PRN a volver a los principios más profundos del liberalismo. Se abandonó la 

intervención del Estado en la economía, se favorecieron las importaciones, se devaluó el peso y se facilitó la entrada de 

capitales extranjeros orientados a la especulación financiera. 

Una industria destruida, desempleo, inflación y una gigantesca deuda externa fue la herencia recibida por el gobierno de 

Alfonsín en materia económica.  Durante su gobierno aplicó dos planes económicos: el Plan Austral y el Plan Primavera. Se 

introdujo una nueva moneda de curso legal, el Austral, que se mantuvo en vigencia hasta el final de 1991.  Ambos planes 

fracasaron al no lograr contener la creciente inflación y, en 1988, la crisis económica se agudizó y derivó en un estallido 

social que determinó el final anticipado del gobierno de Alfonsín.  

 

Entre la censura y la libertad de expresión 

En materia socio-cultural, las distintas dictaduras del período impusieron un estricto control en todos los aspectos de la 

vida académica y cultural. La Universidad sufrió duros ataques y en esos períodos el nivel educativo decayó como 

consecuencia de las persecuciones y la censura. En contraste, los gobiernos de Frondizi, Illia y Alfonsín se caracterizaron por 

la libertad, la mejora del nivel académico y un marcado sentido de democratización, tanto en los centros educativos como en 

todas las expresiones culturales y periodísticas. 

 

 

 

 

El slogan de campaña de Raúl Alfonsín fue “con la 

democracia se cura, con la democracia se come, con 

la democracia se educa”. 
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ACTIVIDADES DE LA CLASE 10 DEL 15 DE JUNIO DE 2024 
Actividad 1: La carrera espacial: la disputa por el dominio del espacio. 

Lee el siguiente texto sobre “La carrera espacial en la Guerra Fría” y luego indica con una X la opción correcta. 

Durante la Guerra Fría, el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética se extendió más allá de los confines 

terrestres hasta el vasto y desconocido territorio del espacio. Este período, conocido como la carrera espacial, fue una 

competencia por la supremacía en el dominio del espacio exterior. Impulsados por la rivalidad ideológica y militar, ambos 

bandos se embarcaron en una serie de misiones espaciales con el objetivo de demostrar su superioridad tecnológica y 

científica. En 1957, la Unión Soviética tomó la delantera al lanzar el Sputnik 1, el primer satélite artificial en órbita terrestre. 

Así comenzó una intensa competencia, ya que EE.UU respondió con determinación, lanzando su propio satélite, el Explorer 

1. En 1961 la Unión Soviética logró que Yuri Gagarin llegase al espacio. En 1969 EEUU logró su propia hazaña con el 

programa Apolo, culminando con la llegada del hombre a la Luna. Esta competencia impulsó avances significativos en 

ciencia y tecnología, pero también reflejó las tensiones y rivalidades de la Guerra Fría. El espacio se convirtió en un 

escenario simbólico donde se demostraba el poderío de las superpotencias y se buscaba el prestigio internacional.   

 

a.- La competencia entre EEUU y la Unión Soviética por el dominio del espacio exterior se denomina:  

Carrera armamentista   Carrera espacial   Carrera digital 

 

b.- El Sputnik 1 fue lanzado por:  Estados Unidos   China   Unión Soviética 

 

c.- El primer ser humano en llegar al espacio fue: 

Neil Armstrong   Yuri Gagarin  Buzz Aldrin 

 

d.- En 1969 EEUU logró:  La llegada del hombre a la Luna   

El lanzamiento del Sputnik 1   La construcción de la Estación Espacial Internacional 

 

Actividad 2: La Guerra Fría en el deporte. 

Responde las siguientes preguntas: 

a.- Piensa y luego explica, ¿Qué similitudes existen entre la “carrera espacial” y las competencias deportivas en el marco de 

la Guerra Fría?  

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

b.- La URSS no participó en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948. A partir de ello piensa y luego explica, ¿Por qué no 

participó y qué medidas adoptó en los años siguientes? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

c.- Fundamenta la siguiente afirmación: “el medallero olímpico se convirtió durante los años de Guerra Fría en un objetivo 

político para EEUU y la URSS”.  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

d.- ¿Por qué durante los Juegos Olímpicos de 1980 se observa una clara relación entre la política y el deporte?  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ejercicio 3: Mientras tanto en la Argentina… 

Señala si las siguientes afirmaciones si son correctas (C) o incorrectas (I): 

 C    -    I 

En 1952, Juan D. Perón pudo asumir su segundo mandato consecutivo mediante la reforma de la 

Constitución Nacional en 1949. 

 

La Revolución Libertadora derrocó a Perón e impuso la prohibición del partido peronista en un 

intento de “desperonizar” la sociedad. 

 

Los presidentes electos Frondizi e Illia gobernaron sin presiones y concluyeron sus mandatos.  

Cuando finalmente se levantó la proscripción del peronismo, Juan D. Perón pudo acceder a su tercera 

presidencia en 1973. 

 

Perón desarrolló su gestión de gobierno apoyado por un partido peronista unificado y sin conflictos 

internos 

 

El gobierno de “Isabelita” fue interrumpido por el golpe militar conocido como Proceso de 

Reorganización Nacional 

 

Con el retorno a la democracia en 1983, el presidente Alfonsín logró solucionar los graves problemas 

económicos heredados de la dictadura del PRN 

 

 


