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LAS DEMOCRACIAS OCCIDENTALES. 

1. Introducción 

En Occidente, tras 1945, triunfó la versión rectificada del liberalismo que se había desarrollado 

desde comienzos de siglo. Esto es: 

En el sistema democrático, un liberalismo ordenado por la opinión pública integraba, recti-

ficados también, aquellos movimientos que habían disputado durante los 150 años anteriores 

en torno al "modelo de sociedad": 

o los defensores de opciones tradicionales que derivaron hacia el conservadurismo; 

o los liberales clásicos que se convirtieron en neoliberales; 

o los socialistas que evolucionaron hacia la socialdemocracia y  

o las actitudes críticas cristianas que formaron la democracia cristiana. 

En lo económico-social, el capitalismo se alteró a través de las políticas keynesianas, de la 

creciente intervención del Estado, que llevó a hablar del Welfare State y de los sistemas de 

economía mixta con el pleno empleo como máxima aspiración de los Gobiernos y de la 

sociedad en su conjunto. Así se concibió en Suecia, que fundó este concepto de estado. Surgió 

así la sociedad de consumo, como consecuencia de la multiplicación de las posibilidades de 

acceso a todo género de bienes para un número creciente de la población.  

2. Características  

En su estructuración intervienen, entre otros, factores de tanto interés como: 

o el estado asume derechos más allá de los constitucionales, que decide atender de igual 

modo que los constitucionales, 

o la aparición y creciente importancia de una cultura de multitudes que tenía que atender al 

aumento del tiempo libre de los ciudadanos, 

o la incitación de los medios de comunicación sociales -de la TV en particular-, 

o la generalización del "permisivismo" social y moral,  

o la desideologización de la sociedad y  

o el "desencanto" producido por la falta de principios, paradigmas o marcos de referencia. 

Desde el punto de vista de la estructura social,  

o se incrementó notablemente el sector terciario a costa de los otros dos sectores 

productivos y, con él, los "trabajadores de cuello blanco";  

o y se generalizó el "nuevo" trabajo femenino -trabajo fuera del hogar-.  

o Se produjo también una salarización de los intelectuales. 

o aumento de las clases medias, que, a su vez, se convierten en las sustentadoras del estado 

del bienestar, antes que en sus beneficiarios.  

o Y, por supuesto, siguió el proceso de urbanización, que planteó el problema de las 

megalópolis, además de dar lugar a la aparición del campo urbanizado. 

3. Plasmación social en los estados capitalistas 

Hay dos rasgos comunes a la evolución de las relaciones laborales en Occidente desde 1945: 

o se han integrado progresivamente los trabajadores manuales, hasta el punto de que ya no 

tiene sentido hablar de movimiento obrero. La revolución social ha pasado de las manos 

de los trabajadores industriales a los países subdesarrollados, a los estudiantes y a los inte-

lectuales. Si bien existen frecuentes acciones de protesta laborales no sólo entre los trabaja-

dores industriales, también entre los agricultores o los empleados altamente cualificados, 

se debe a mejorar dentro del sistema y no a destruirlo o modificarlo. 
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o se han hecho experiencias de reforma de la empresa -cogestión en Alemania, éxitos de 

cooperativismo de producción, etc- y de las relaciones de producción -el trabajo en cade-

na ha dejado de ser la fórmula ideal-. Sin embargo, los sindicatos han preferido la vía del 

"salarismo" -búsqueda de niveles retributivos cada vez más altos- en vez de hacer reformas 

profundas, y pasando en ocasiones a ser un elemento retardatario del crecimiento econó-

mico. Han conseguido la concertación, el pacto con la empresa y el Estado, lo que ha lle-

vado a un profundo cambio en el sistema de organización social, caracterizado por el cre-

cimiento de la importación de la administración en estas tres grandes entidades administra-

tivas, cuyas burocracias se refuerzan y se potencian unas a otras: el Estado, la gran empresa 

y los sindicatos. 

4. Rasgos de las democracias de la segunda mitad del siglo XX 

En el contexto de la Guerra fría, Occidente asumió los valores que identifican a Estados Unidos. 

El sistema democrático adquirió dos fórmulas: 

.-Parlamentarismo: el poder legislativo predomina controlando al poder ejecutivo. Esto 

hace que los partidos políticos tengan un papel preponderante en este sistema. Las monar-

quías europeas adquieren esta fórmula, pero también hay repúblicas, como Italia, Ale-

mania o más recientemente las nuevas democracias de Europa central y oriental. 

.-Presidencialismo: el poder ejecutivo predomina, por lo que depende el sistema de la per-

sonalidad del presidente en cuestión. Este sistema se legitima a través de la votación direc-

ta del presidente. Los ejemplos más señalados son los de Estados Unidos, Francia y Rusia. 

Desde el punto de vista territorial la democracia moderna puede ser: 

.-unitaria o centralista: un centro político toma todas las decisiones del país. Es el caso de 

Francia. 

.-federal: se reconoce capacidad legislativa a los territorios que forman la nación. Estados 

Unidos o Alemania. 

El sistema de votaciones también se diversificó: 

.-el sistema proporcional: los electores escogen una lista –normalmente cerrada- y cada 

candidatura obtiene un número de escaños proporcional al número de votos obtenido. 

Favorece a los partidos pequeños –por lo que es difícil lograr mayorías absolutas- y  a los 

territorios con menor población. 

.-el sistema de distrito unipersonal o de circunscripciones implica que el escaño de cada 

circunscripción se lo disputan todos los partidos y sólo lo logra el más votado. Este sistema 

supone el contacto directo y asiduo del candidato y los votantes, por lo que éstos pueden 

ejercer un control sobre aquél. Es el sistema de Estados Unidos y de Gran Bretaña. 

La democracia es la única fórmula política que admite en su seno a los discrepantes, no así el 

absolutismo, el autoritarismo, el totalitarismo, las dictaduras. Esto ha llevado a que se produzcan 

diversas fórmulas contra el sistema dentro de sí mismo: 

.- terrorismo 

.-movimientos de contestación de jóvenes:  

o la primera generación que no ha sufrido la guerra se enfrenta al sistema del que se 

benefician.  

o Protestan contra las bases del desarrollo económico y social alcanzado: consu-

mismo, bienestar social. 

o también protestan contra la intervención americana en la Guerra de Vietnam. 
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o gozan del apoyo organizativo de la extrema izquierda y de la URSS en algunos ca-

sos. 

o los intelectuales de izquierda del momento (Sartre, Arthur Miller) inspiraron estos 

movimientos a través del nihilismo y del relativismo moral. 

o se exponen con huelgas y manifestaciones violentas, canción protesta, rock, moda, 

consumo de drogas, alteración de las normas morales tradicionales, relajación reli-

giosa. 

5. EEUU: evolución política interna e internacional 

5.1 Evolución interna 

Se consolidó el modelo presidencial fijado por Roosevelt, si bien, se limitó la duración de la 

presidencia a dos mandatos. 

No obstante, el sistema ha topado con algunos contratiempos como la baja participación, la ten-

dencia del ciudadano a replegarse sobre la vida privada y sobretodo la segregación racial. Los dos 

partidos se mostraban muy pendientes del voto blanco del Sur, sin atender las reivindicaciones de 

los negros. 

De 1953 a 1961 ocupó la presidencia el General Eisenhower -republicano-, poco sensible a la pro-

blemática de los negros. Pero en 1954 la Judicatura decretó inconstitucional la segregación racial 

en las escuelas. El Sur lo ignoró, por lo que parecía necesaria la intervención enérgica del poder 

federal, pero ésta se demoraba. Martin Luther King encabezó la campaña de resistencia pacífica 

contra la segregación; su encarcelamiento y el estallido posterior de violencia, conmovieron a la 

opinión pública. En 1957 el Congreso aprobó la primera ley de Derechos civiles con la que no 

sólo el fiscal general del Estado, sino cualquier individuo, podía denunciar judicialmente al que 

obstaculizara el libre derecho de voto. 

En 1960 ganó las elecciones Kennedy y se comprometió con la población negra. Nombró perso-

nas de color, lo que contaba con la oposición del Congreso y con el apoyo del poder judicial. En 

1963 presentó un proyecto de ley de Derechos Civiles para acabar con la discriminación racial en 

la administración pública. El Congreso, sin embargo, detuvo el proyecto. Kennedy murió el 22 

de noviembre de1963, pero su proyecto lo retomó Johnson y logró su aprobación en 1964: 

o se ocupaba de luchar contra la segregación racial en escuelas y establecimientos públicos se 

declaró inconstitucional las pruebas de alfabetización como prerrequesito del sufragio. 

o en 1965 la Ley de Derechos Electorales autorizó al fiscal general a controlar los padrones 

de los distritos electorales donde hubiera posibilidad de fraude. 

o 1966 el Tribunal Supremo sentencia en contra del prerrequisito de pago de impuestos para 

ejercer el derecho de voto, triquiñuela para dejar fuera de juego a los negros y a los blan-

cos pobres. 

La presidencia de Nixon empezó prometedoramente al conseguir un gran éxito con la llegada del 

hombre a la luna, pero el escándalo del Watergate y la derrota en la Guerra de Vietnam sumió al 

país en una crisis de identidad, tanto en los valores que sustentan la sociedad americana como en 

las instituciones. Esta situación la aprovechó la URSS en la Guerra fría –Conferencia de Helsinki e 

invasión de Afganistán. El panorama no cambió con sus sustituto, Gerald Ford, ni tampoco con el 

demócrata James Carter, quien, además disparó el gasto público, sin ningún resultado beneficioso 

para Estados Unidos. 

En 1981 llegó a la presidencia Ronald Reagan con un programa eminentemente patriótico. Incen-

tivó la economía reduciendo los impuestos y el gasto público, al tiempo que desarrollaba el 

programa de seguros sociales y derrotaba a la URSS en la Guerra fría. Los norteamericanos recu-
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peraron el “orgullo de nación”. George Bush desde 1989 siguió la misma senda: encabezó una 

alianza internacional en la Primera guerra del Golfo y logró un éxito con los Acuerdos de Oslo 

sobre Próximo oriente. 

En 1993 Clinton era depositario de expectativas que lo relacionaban con Kennedy y que deman-

daban y esperaban de él nuevos progresos de los derechos, no sólo para los marginados por su 

raza, sino para colectivos reivindicativos de nuevo cuño, como los homosexuales. Se trata de una 

nueva concepción de lo que sería la profundización de un Estado democrático ligado a su 

exportación al mundo y en una nueva dimensión de la política intervencionista americana. Su 

fracaso en Próximo oriente (Camp David 2), su indecisión en relación con Iraq y las subidas de 

impuestos devolvieron la presidencia a los republicanos. 

En 2001 George Bush rescató la Doctrina Monroe, pero el atentado del 11 de septiembre le obli-

gó a modificar toda su política exterior y económica: pasó a plantar cara al islamismo y al te-

rrorismo internacional, para lo que redujo el gasto público. Estados Unidos promovió dos 

guerras en sendas alianzas internacionales: Segunda del Golfo y Afganistán. 

En 2009 Barak Obama recuperó la presidencia para los republicanos con una política de apaci-

guamiento con el islamismo –Irán, Palestina- y el populismo neosocialista sudamericano. Sin em-

bargo, se mantuvo en la Guerra de Afganistán y no pacificó Iraq. Fracasó en su intento de refor-

mar “a la europea” el modelo sanitario americano pero subió los impuestos. Mediada la presi-

dencia -2010- perdió el poder legislativo y el control de su propio partido, no obstante lo cual, 

logró la reelección en 2012. 

5.2 Evolución internacional 

La guerra de Vietnam fue el primer punto de inflexión: hasta entonces Estados Unidos intervenía 

en cuantos conflictos se planteaban en el mundo contra la libertad y los derechos humanos –

Doctrina Truman-; desde el fracaso en Vietnam, Estados Unidos se retrajo hasta 2001. 

El segundo punto de inflexión fue la victoria sobre la Unión Soviética en 1990, con lo que con-

cluyó la Guerra fría y quedó Estados Unidos como única potencia mundial. 

El tercer punto de inflexión lo constituyó el atentado de 2001: Estados Unidos se convence de 

que hay nuevas amenazas en el mundo una vez desaparecida la Unión Soviética: el islamismo, el 

populismo y el nacionalismo. Se rescata una versión nueva de la Doctrina Truman: Segunda gue-

rra del Golfo, Guerra de Afganistán. 

6. Europa occidental 

Se acomodó la población a que no se produzcan sobresaltos tras la primera mitad del siglo tan 

turbulenta: sólo cambian los partidos en el poder; 

Aparecieron grupos reducidos pero de cierta homogeneidad que no se acostumbran a un sistema 

repetitivo y poco innovador, y desencadenan movimientos contestatarios ligados a la extrema 

izquierda y la URSS: Mayo del 68 en París, los hippies, las ONG y los antisistemas. Algunos 

partidos políticos en algunos países intentan tutelarlos. 

La experiencia democrática se amplió de modo que el panorama democrático en Europa Occi-

dental se completa
1
. Esta tercera oleada tiene como denominador común que se dio en países de 

experiencias antidemocráticas largas: 

                                                 
1 Es la denominada tercera oleada democratizadora. La primera fue de 1828-1926 en la que 29 estados aceptaron el régimen 
democrático, al tiempo que asciende el capitalismo. La segunda fue entre 1943 y 1962 –ya que la descolonización de Africa no 
sólo no alimentó la democratización, sino que provocó el mayor aumento de estados autoritarios/totalitarios de la historia- en 
que Estados Unidos promovió la democracia en su zona de influencia.  
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1º los autoritarismos (1975-1980): Portugal, España y Grecia; 

2º los sudamericanos (1982 a 1995): Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay, Brasil, El Sal-

vador, Guatemala. 

3º los comunistas (1989-1996): Europa oriental. La evolución hacia la democracia se da 

además en el contexto de la Guerra fría, de modo que estos países evolucionan hacia el 

modelo político propio del área de influencia en que se encuentran situados. La 

democracia, por otra parte, se presenta como combativa, no en retirada, como en los 

años treintas. 

6.1 Gran Bretaña 

Salió de la Guerra con una crisis gravísima: 

o la necesaria reconstrucción tras la Guerra 

o 1953 fallecimiento del rey Jorge VI –la nueva reina apenas contaba 27 años- 

o la pérdida del imperio colonial 

La victoria electoral del laborista Atlee en 1945 abrió un período de alternancias en el poder con 

los Conservadores en el que se siguió una política económica y social similar: 

o desarrollo del estado del bienestar 

o estatalización de los sectores económicos básicos 

o amplio sistema de seguridad social 

Pero el Reino Unido sólo era una potencia segundota respecto de Francia y de la Republica 

Federal alemana. 

En 1979 la primera ministro Margaret Thatcher dio un giro radical a la situación del país: 

o su objetivo de superar la crisis nacional lo logró mediante la Guerra de las Malvinas (1982) 

o Una vez que Gran Bretaña se incorporó a la CEE (1973), Thatcher quiso situar a Gran 

Bretaña al mismo nivel que Alemania o Francia 

Su política se basó en: 

o la desestatalización de las empresas estatales y de servicios públicos 

o el control presupuestario 

o la reducción de impuestos 

o el sometimiento de los poderosos sindicatos británicos, ante los que no se doblegó a pesar 

de la huelga de cuarenta y tres días de la minería. 

o se enfrentó al terrorismo del IRA diseñando una estrategia nueva: no sólo el uso de la 

policía, sino controlando sus mecanismos de comunicación y financiación. 

o Y, acaso su gran aportación, primó a las clases medias, a las que consolidó, y obligó a los 

grandes partidos a centrar sus políticas en dichas clases. 

En 1990 la sustituyó su propio partido por John Major, un político conciliador, que mantuvo la 

política pragmática de su predecesora, pero las disputas internas del partido debilitaron su último 

gobierno, al tiempo que emergió un político mediático: 

En 1997 Tony Blair recuperó el poder para los laboristas. Emprendió la “tercera vía”, que intenta-

ba conciliar la política económica liberal con el gasto social. Afianzó más aún la alianza estratégi-

ca y militar con Estados Unidos. Tras diez años en el poder, su propio partido lo sustituyó por 

Gordon Brown, cuya política económica arrastró a una crisis económica grave al país.  

En 2010 los laboristas fueron barridos. Los conservadores llegaron al poder con el apoyo de los 

liberales y se convirtió en Primer ministro David Cameron. Su plan de ajuste drástico –reducción 
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del gasto público, disminución del tamaño del estado, eliminación de ciertas subvenciones- han 

logrado estabilizar la economía británica. 

6.2 Francia 

Francia vivió la posguerra bajo la decisiva influencia del general De Gaulle. 

La IV República se caracterizó por la debilidad del presidente, por lo que De Gaulle decidió 

retirarse de la vida política. De esta manera, la inestabilidad política fue una constante: en doce 

años hubo veintiún gobiernos. 

o la represión posterior a la Segunda guerra mundial fue durísima: cerca de un millón de 

franceses fueron ejecutados, en un caso de genocidio sin precedentes en una democracia, 

que fue denunciado por pocos intelectuales, entre los que se encontraba Albert Camus. 

o la matanza de Dien Bien Fu conmocionó a la opinión pública francesa. 

o la guerra de Argelia no fue a la zaga 

.-ante una situación tan convulsa, sólo se vio que lo podría resolver De Gaulle, quien puso varias 

condiciones, la más importante era el reforzamiento de la figura del presidente de la República. 

La V república nació en 1958 de la mano de De Gaulle. 

o quiso convertir a Francia en la tercera potencia, aprovechando la debilidad de Gran Bre-

taña, aún bajo los efectos de su crisis económica y estructural, y de Alemania, que estaba 

dividida. Para ello sacó a Francia de la OTAN, desarrolló la industria armamentística y 

experimentó con la bomba atómica. 

o en mayo de 1968 estalló la revuelta estudiantil. Los estudiantes tomaron la Sorbona y 

millones de trabajadores se sumaron a la huelga estudiantil, paralizando Francia. De Gau-

lle disolvió la Asamblea, convocó las elecciones generales en junio, en las que obtuvo un 

triunfo sin precedentes, y gobernó hasta 1969. 

o Le sucedieron dos gaullistas (RPR): Pompidou y Giscard d’Estaign. 

o En 1981 llegó Francoise Miterrand (PSF) a la presidencia. Aumentó el gasto público y el en-

deudamiento del país, estallaron varios escándalos de corrupción, pronto surgieron las di-

vergencias dentro de su propio partido. Desde 1986 tuvo que ensayar una fórmula nueva: 

la cohabitación. En la Asamblea, la mayoría la tenía la derecha y con ella debía gobernar. 

o En 1995 los gaullistas recuperaron el poder con Jacques Chirac, quien también tuvo que 

aceptar la cohabitación con un primer ministro localista, Lionel Jospin. Chirac perdió mu-

cha popularidad debido tanto a su política internacional, como a la parálisis de la Unión 

Europea y a los casos de corrupción. 

o En 2007 le sucedió Nicolas Sarkozy que ha logrado elevar el rango internacional de 

Francia, aunque el país sufre una grave crisis económica. 

o En 2011 retornaron a la presidencia los socialistas de la mano de Francois Holland, quien 

ha disparado el gasto público y profundizado en la crisis. 

6.3 Alemania 

Cuando en 1949 las tres potencias occidentales ocupantes unificaron los territorios, crearon la Re-

pública federal alemana y le dieron una Ley fundamental. Ésta definía al país como democrático, 

social y federal. 

Los primeros veinte años estuvieron en el poder los democristianos (CDU) con Konrad Adenauer 

y Ludwig Erhard. Su éxito fue considerable: 

o el “milagro alemán”, con crecimientos económicos anuales del 7% durante diez años, 

o generalización del estado del bienestar, que cubría la sanidad, el desempleo y la vivienda, 
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o la depuración de los nazis (Juicios de Nuremberg y leyes que prohíben las organizaciones 

nazis) 

o las indemnizaciones a las víctimas del nazismo, 

o la firma con Francia del tratado de amistad franco-alemán, que cerraba cien años de hos-

tilidades. 

En 1969 llegó a la cancillería el primer socialista (SPD): Willy Brandt. Su mayor aportación po-

lítica fue la apertura hacia los países del este: la östpolitik. El tratado interalemán de 1972 cul-

minaba sus expectativas. 

En 1982 Helmut Kohl (CDU) ocupó la cancillería. 

o la reunificación alemana en 1990 

o para vencer las rencillas posibles, impulsó el proceso de la Unión Europea. 

En 1998 llegó a canciller Gerhard Schröder (SPD) quien no alivió al país de la crisis derivada de la 

reunificación. 

En 2005 Angela Merkel (CDU) ocupó la cancillería. Ha logrado la recuperación económica antes 

que ningún otro país: en 2010 logró un crecimiento del 4% y redujo el paro al 6%. 

6.4 Italia 

La peculiaridad italiana consistió en la existencia de un partido comunista (PCI) muy fuerte, que 

organizaba política y culturalmente a un tercio del electorado. Para frenar el comunismo, la 

Democracia cristiana se erige en el contrapeso. Todo ello conduce a gobiernos muy inestables, 

ninguno de los cuales agota la legislatura. Son gobiernos de coalición, llegando en algún caso a 

configurarlo siete partidos. 

Con el derribo del muro de Berlín en 1990 se desmoronó la izquierda italiana, que arrastró tam-

bién a la derecha, ambos a su vez infiltrados por la masonería, lo que salió al descubierto en el 

escándalo de la Logia Propaganda 2. 

Desde entonces se han formado nuevos partidos políticos, muy cambiantes, con escasa implan-

tación en el electorado. Esto hace que Italia sea un campo abonado para los advenedizos y apro-

vechados de la política. 


