
Apa ren te men te, el fi nal de la Pri me ra Gue rra Mun dial, el Tra ta do de Ver sa lles y los 14 pun tos 
de Wil son sig ni fi ca ban el triun fo uni ver sal de los prin ci pios de mo crá ti cos. Sin em bar go, no 
eran más que bue nos de seos. En los 20 años trans cu rri dos en tre las dos gran des con fla gra-
cio nes mun dia les (1919-1939), los sis te mas de mo crá ti co-par la men ta rios su frie ron en to da 
Eu ro pa se rios re tro ce sos.

En los paí ses cu yo sis te ma po lí ti co era más dé bil y más ines ta ble so cial men te se fue re cu rrien-
do sis te má ti ca men te a dic ta du ras au to ri ta rias fas cis tas o se mi fas cis tas: Po lo nia, Yu gos la via, Bul-
ga ria, Al ba nia, Ita lia, Es pa ña y Por tu gal. La agu di za ción de la cri sis eco nó mi ca y so cial en tor no 
a la década de 1930 pro vo có el hun di mien to de la de mo cra cia en Ale ma nia y en Aus tria (paí ses 
con si de ra dos mo de lo de buen fun cio na mien to del sis te ma par la men ta rio en la década de 1920), 
y otros es la bo nes dé bi les se uni rían a la lar ga ca de na de dic ta du ras: Ru ma nia, Le to nia y Li tua nia.

El sis te ma que pa re cía im po ner se de for ma de fi ni ti va en 1918, pa ra 1936 pa re cía una ra ra 
flor que só lo se cul ti va ba en Fran cia, Gran Bre ta ña y Es ta dos Uni dos, ade más de “pe que ñas 
paí ses” neu tra les y pa cí fi cos, tra di cio nal men te es ta bles: los nór di cos, Bél gi ca, Ho lan da, Sui za, 
más la adi ción tem po ral de la prós pe ra Che cos lo va quia. Pe ro in clu so en es tas “po ten cias” de-
mo crá ti cas el sis te ma po lí ti co par la men ta rio se per ci bía co mo en fer mo e in sal va ble; lo que se 
de ba tía era si ellos tam bién cae rían en la pen dien te del fas cis mo o si po drían re for mar o sal var 
el sis te ma par la men ta rio den tro de su pro pia di ná mi ca.

La cri sis de la de mo cra cia par la men ta ria 

Al gu nos fac to res in flu ye ron en la quie bra ge ne ra li za da de es te sis te ma po lí ti co, pre sen ta do 
siem pre co mo pa ran gón del pro gre so so cial y eco nó mi co, e in ci die ron de ma ne ra de si gual 
en ca da uno de los otros paí ses, se gún sus ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas. Es pe cial men te a par tir 
de 1930 nos en con tra mos an te una cri sis ge ne ral de Oc ci den te, que só lo re sol ve ría la Se-
gunda Gue rra Mun dial.

Si bien los sín to mas de la cri sis se ma ni fes ta ron des de ini cios de la dé ca da de 1920, en 
me dio de un am bien te de pros pe ri dad y se gu ri dad un tan to fic ti cio, se ría la cri sis eco nó mi ca 
mun dial de 1929 y las si guien tes, la que agu di za rían to dos esos fac to res, lle gan do a po ner en 
ries go la sub sis ten cia mis ma del sis te ma.

Las repercusiones de la guerra y de la pugna
entre las grandes potencias
Los pro ble mas de ri va dos de la apli ca ción del Tra ta do de Ver sa lles y las di fi cul ta des no re-
suel tas, o re suel tas a me dias, en el jue go bé li co y di plo má ti co se rían una cons tan te fuen te de 
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ten sio nes po lí ti cas; no só lo las pro tes tas re sen ti das en Ale ma nia e Ita lia, cu yos efec tos so bre 
el sur gi mien to del fas cis mo ya co no ce mos, si no que tam bién el te mor fran cés a la re cu pe ra-
ción ale ma na pro vo ca ría su in tran si gen cia en cues tio nes in ter na cio na les y el in cre men to del 
na cio na lis mo en sus fron te ras.

El sem pi ter no pro ble ma de los Bal ca nes, con un mo sai co de Es ta dos no ajus ta dos a ca-
rac te rís ti cas na cio na les pre ci sas y con una pre sión cons tan te de las gran des y me dia nas po ten-
cias, pro vo có el es ta ble ci mien to de fé rreas dic ta du ras en esos paí ses.

Pe se a las pres crip cio nes de de sar me pre vis tas en Ver sa lles, al gu nos sec to res de la opi nión 
pú bli ca de di ver sos paí ses eu ro peos (Ale ma nia e Ita lia, pe ro tam bién Fran cia) se opon drían a 
ta les li mi ta cio nes, de sa rro llán do se co mo re fle jo un mo vi mien to mi li ta ris ta.

Pro ble mas de na cio na li da des: los na cio na lis mos 

Muy li ga do a lo an te rior, ge ne ró nu me ro sos con flic tos la ina de cua da con fi gu ra ción de las 
fron te ras pro duc to del acuer do de Ver sa lles res pec to de las ca rac te rís ti cas na cio na les (lin güís-
ti cas, cul tu ra les, so cioe co nó mi cas, ét ni cas) de po bla cio nes en te ras de de ter mi na das re gio nes 
eu ro peas, o bien, de sec to res mi no ri ta rios de esas po bla cio nes.

Por ejem plo, la exis ten cia de pue blos de ca rac te rís ti cas ale ma nas en Po lo nia y Checos-
lo va quia ali men tó el sen ti mien to pan ger ma nis ta en di chas po bla cio nes y las rei vin di ca cio-
nes te rri to ria les del Ter cer Reich. Otro de los fo cos de na cio na lis mos en con tra dos era la 
di fí cil dis tri bu ción de po bla cio nes es la vas, la ti nas y hún ga ras en tre los Es ta dos bal cá ni cos.

La cues tión ir lan de sa, o in clu so el pro ble ma de la in mi gra ción a Es ta dos Uni dos de di ver-
sas mi no rías na cio na les, fue, sin du da, un fac tor de dis pu tas na cio na lis tas aun que su ori gen 
sea más an ti guo.

La cri sis eco nó mi ca y so cial 

La adap ta ción de la eco no mía y la so cie dad de gue rra a la ines ta bi li dad que se abría en 1918 
cau só mu chí si mos pro ble mas y di fi cul ta des.

La cri sis en las es truc tu ras eco nó mi cas, agra va das por el en deu da mien to pro vo ca do por 
las re pa ra cio nes e in dem ni za cio nes de gue rra (de Ale ma nia a Fran cia e In gla te rra, pe ro tam-
bién de és tos a Es ta dos Uni dos); los fuer tes en deu da mien tos y de se qui li brios, jun to a si tua-
cio nes gra ves de de sem pleo, con se cuen cia de pro ble mas de adap ta ción de la in dus tria, y 
tam bién de la ina dap ta ción de los an ti guos com ba tien tes, fue ron las ca rac te rís ti cas en los 
prin ci pa les paí ses eu ro peos a prin ci pios de los años vein te.

Cuan do ape nas se ha bía co men za do a su pe rar esa cri sis, con si guien do cier ta es ta bi li za-
ción, la cri sis mun dial so bre to do mo ne ta ria y fi nan cie ra lle gó a Eu ro pa en 1930-1931.

La cri sis del sis te ma par la men ta rio 

La cri sis de al gu nos par ti dos po lí ti cos que ha bían si do ejes del sis te ma par la men ta rio (el 
li be ral in glés y el ra di cal fran cés), de ter mi na da por una pér di da de iden ti dad so cial (des pla-
za mien tos del elec to ra do) o ideo ló gi ca (pro gra mas an ti cua dos o fal tos de vi gor, et cé te ra), 
con du jo a una ines ta bi li dad par la men ta ria y elec to ral cre cien te.

En una épo ca en que la cri sis eco nó mi ca y so cial obli ga ba al eje cu ti vo a to mar me di das 
efi ca ces y rá pi das, la ines ta bi li dad ori gi na ba cons tan tes cho ques en tre el eje cu ti vo y el le gis la-
ti vo, en per jui cio del Par la men to y a fa vor del for ta le ci mien to del pri me ro.

Ta les pro ble mas se vol vie ron más gra ves con la cri sis de la dé ca da de 1930, cuan do los 
go bier nos cho ca ron con el po der ju di cial o las ad mi nis tra cio nes lo ca les, a la ho ra de apli car 
me di das de ur gen cia. El in ter ven cio nis mo ca da vez ma yor del go bier no en cues tio nes eco nó-
mi cas, di plo má ti cas y mi li ta res, sin con tar con el Par la men to, fue ca da vez más co mún.
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Cri sis ideo ló gi ca 
El im pac to de la Pri me ra Gue rra Mun dial no fue só lo eco nó mi co, so cial o di plo má ti co, pues 
las ideas be li cis tas, mi li ta ris tas y na cio na lis tas a ul tran za ad qui rie ron gran acep ta ción en to-
das las na cio nes par ti ci pan tes. Las aso cia cio nes de ex com ba tien tes fue ron mu chas ve ces sus 
me jo res im pul so ras.

Por otro la do, la con cien cia del pro fun do fra ca so de la cul tu ra eu ro pea, in ca paz de evi tar 
la ma yor ma sa cre has ta en ton ces pro du ci da; la apa ren te su pe ra ción de va lo res co mo li ber tad, 
ra cio na li dad y pro gre so so bre la es pon ta nei dad, ac ción y vio len cia; el sur gi mien to de teo rías 
jus ti fi ca ti vas de la gue rra o de la su pe rio ri dad na cio nal, ba sa das en el ra cis mo, la xe no fo bia y el 
pu ri ta nis mo in to le ran te, to do ello con du jo a un va cío ideo ló gi co. És te fue apro ve cha do por una 
ha bi li do sa com bi na ción que unió las tra di cio na les de man das de or den, au to ri dad y je rar quía 
con las de ma gó gi cas pro cla ma cio nes “re vo lu cio na rias” de jus ti cia so cial, en gran de ci mien to 
na cio nal y vio len cia es pon tá nea de una ra za.

Fran cia 

La sa li da vic to rio sa de la na ción fran ce sa de la gue rra mun dial dio el apo yo de la so cie dad 
a las fuer zas po lí ti cas que ha bían con se gui do es te triun fo. En 1919, el blo que na cio nal de 
cen tro-de re cha fue res pal da do en las ur nas, y sus lí de res Cle men ceau y Poin ca ré con ti nua ron 
ocu pan do los pri me ros pues tos del go bier no, y con tan do con ellos los ex so cia lis tas Arís ti des 
Briand y Mi lle rand.

Sin em bar go, los de seos de la opi nión pú bli ca se orien ta ban ha cia una re no va ción pro-
fun da de la cla se po lí ti ca de la Ter ce ra Re pú bli ca y ha cia una exal ta ción del na cio na lis mo 
fran cés an ti ger má ni co y del pres ti gio del par ti do ra di cal en otro tiem po, co lum na ver te bral de 
la Re pú bli ca.

La in tro duc ción del sis te ma pro por cio nal en las elec cio nes fa vo re ció la ines ta bi li dad par-
la men ta ria e im pi dió la for ma ción de am plias ma yo rías, lo cual acen tuó el des con ten to de la 
opi nión na cio na lis ta.

De 1919 a 1924, los go bier nos del “blo que na cio nal” se en fren ta ron a tres im por tan tes 
cues tio nes:

1. La cri sis eco nó mi ca: por la pér di da de va lor del fran co y el de se qui li brio pre su pues-
ta rio per ma nen te pro vo ca do por las deu das de gue rra y los cos tos de la re cons truc-
ción.

2. La agi ta ción so cial: gra cias al in cre men to de la ac ti vi dad huel guís ti ca y de la ra di ca li-
za ción sin di cal (so bre to do de la CGT), el as cen so elec to ral de co mu nis tas y so cia lis-
tas, y las me di das es ta bi li za do ras de Poin ca ré que pro vo ca ron nu me ro sas pro tes tas y 
des con ten to abier to.

3. La cues tión ale ma na: la exi gen cia pe ren to ria de las re pa ra cio nes de gue rra que te nía 
que sa tis fa cer Ale ma nia eran una con di ción ne ce sa ria pa ra la re cu pe ra ción eco nó mi-
ca de Fran cia. El na cio na lis mo re van chis ta in cre men tó el pe li gro de rup tu ra con los 
ale ma nes. La ocu pa ción del Ruhr en 1923 por las tro pas fran ce sas, de ci di da por Poin-
ca ré, cons ti tu yó el sím bo lo de es ta po lí ti ca.

La vic to ria del “cár tel de iz quier das” en 1924 fue re sul ta do del des con ten to po pu lar por 
la po lí ti ca es ta bi li za do ra de Poin ca ré. La coa li ción for ma da por ra di ca les, ra di cal-so cia lis tas 
y so cia lis tas, con el apo yo par la men ta rio de los co mu nis tas, for mó su ce si vos go bier nos, que 
no pu die ron re sol ver la cri sis mo ne ta ria. Sin em bar go, las re pa ra cio nes ale ma nas no lle ga ban 
y la des con fian za de los gru pos ca pi ta lis tas en el go bier no de iz quier das aca bó pro vo can do 
su caí da.

Las úni cas con se cuen cias del pro gra ma de la iz quier da fue ron las que se re fe rían al lai cis-
mo en la en se ñan za y a me di das an ti cle ri ca les, que só lo sir vie ron pa ra exa cer bar las dis pu tas 
ideo ló gi cas en un am bien te ya de por sí en ra re ci do.
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El re tor no de Poin ca ré en 1926 y de los go bier nos de cen tro-de re cha dio la con fian za 
ne ce sa ria a los sec to res fi nan cie ros pa ra rea ni mar el cré di to y las in ver sio nes. La po lí ti ca es ta-
bi li za do ra tu vo éxi to y, en 1928, em pe za ron a no tar se los efec tos de la reac ti va ción.

La cri sis mun dial de 1929 no se per ci bió en Fran cia real men te si no has ta 1931. Lo hi zo me-
nos agu da men te que en otras na cio nes in dus tria les, a cau sa de la abun dan cia de la me dia na 
y la pe que ña em pre sas en la es truc tu ra eco nó mi ca fran ce sa. No de jó, sin em bar go, de ha cer 
sen tir sus efec tos so bre la es ta bi li dad mo ne ta ria y el de se qui li brio pre su pues ta rio. Los go bier-
nos mo de ra dos que se su ce dían en el po der no acer ta ron a es ta ble cer me di das efi ca ces pa ra 
con se guir un nue vo equi li brio.

Ade más, a prin ci pios de la dé ca da de 1930 la di so cia ción en tre el po der eje cu ti vo y el po-
der le gis la ti vo al can zó lí mi tes pe li gro sos: los go bier nos sin ma yo ría caían en po cas se ma nas. 
La cri sis cons ti tu cio nal no pu do so lu cio nar se con la re for ma in ten ta da pa ra re for zar al eje cu ti-
vo. Pe ro un mo vi mien to de opi nión con tra rio hi zo que el in ten to se frus tra ra.

En 1932 la vuel ta al po der de las iz quier das con go bier nos ra di ca les y ra di cal-so cia lis tas, 
apo ya dos con di cio nal men te por los so cia lis tas, no so lu cio nó na da. La cri sis eco nó mi ca y del 
sis te ma po lí ti co se fue agra van do, mien tras co men za ron a re ve lar se es cán da los po lí ti co-fi nan-
cie ros que des pres ti gia ron a los go bier nos y a los par ti dos po lí ti cos de de re cha y de iz quier da, 
lo cual so ca vó la con fian za en el sis te ma.

Tal co mo se prac ti ca ba, el sis te ma par la men ta rio era in via ble pa ra re sol ver los pro ble mas 
rea les del país. Lle va ba a am plias zo nas de la opi nión a du dar de la efi ca cia de la de mo cra cia 
en ge ne ral y se con vir tió en un cam po abo na do pa ra que el des con cier to ideo ló gi co y la cri sis 
de con fian za fue ran apro ve cha dos por quie nes ne ga ban le gi ti mi dad al sis te ma.

Los mo vi mien tos ul tra na cio na lis tas que se ve nían ges tan do des de el fi nal de la gue rra, apoyán-
do se en aso cia cio nes de com ba tien tes, así co mo los mo vi mien tos cor po ra ti vis tas, es pe cial men te 
de pe que ños cam pe si nos, agru pa dos en li gas de con tri bu yen tes, for ma ron una ba se so cial de 
par ti dos y gru pos de ac ción que in vo ca ban la ne ce si dad de ins tau rar un Es ta do nue vo.

El más im por tan te de es tos gru pos, Ac tion Fran çai se, in vo ca ba un re tor no a la mo nar quía y 
al ca to li cis mo tra di cio nal, uti li zan do mé to dos vio len tos pa ra im po ner sus ideas. Los Ca me lots 
du Roi eran gru pos pa ra mi li ta res en car ga dos de opo ner se a los de mó cra tas y a los mi li tan tes 
obre ros. Otros gru pos más re du ci dos, co mo los Cru ces de fue go, más pró xi mos a la imi ta ción 
de na zis ale ma nes o fas cis tas ita lia nos, eran más agre si vos ideo ló gi ca y mi li tar men te.

En fe bre ro de 1934 se des cu brió un im por tan te es cán da lo fi nan cie ro con ra mi fi ca cio nes 
po lí ti cas, el af fai re Sta visky, que mo ti vó el re pu dio de la opi nión pú bli ca.

Un em pren de dor y po co es cru pu lo so agen te de ne go cios, Ser ge Sta visky, mon-
tó va rios ne go cios es pe cu la ti vos en co la bo ra ción con im por tan tes per so na jes 
(mi nis tros, di pu ta dos) del mun do po lí ti co fran cés. Su úl ti ma y más am bi cio sa 
em pre sa, la emi sión de obli ga cio nes sin res pal do, con la ga ran tía de la ca ja de 
prés ta mos de Ba yo na, fue des cu bier ta. Sta visky se sui ci dó, pe ro la in ves ti ga ción 
des ta pó la com pli ci dad de di chos po lí ti cos, y pro du jo el ase si na to de uno de los 
fun cio na rios que lle va ban el ca so.

Las li gas fas cis tas y los mo vi mien tos ul tra na cio na lis tas y tra di cio na lis tas en ca be za ron es ta 
mo vi li za ción pú bli ca, en cau zán do la con tra las iz quier das, a quie nes se acu sa ba de de ge ne-
ra ción.

El 6 de fe bre ro una ma ni fes ta ción de pro tes ta, for ma da por gru pos ul tra de re chis tas, se 
en fren tó vio len ta men te a la po li cía e in ten tó sal tar el Pa la cio de Bor bón. El go bier no ra di cal 
di mi tió. Las iz quier das vie ron el pe li gro de un gol pe fas cis ta y se mo vi li za ron con tra él: con-
tra ma ni fes ta cio nes y huel ga ge ne ral, pro mo vi das por los co mu nis tas fue ron se gui das por los 
so cia lis tas.

El acer ca mien to en tre so cia lis tas y co mu nis tas se vio fa vo re ci do por las nue vas orien ta cio-
nes ema na das del Sép ti mo Con gre so de la In ter na cio nal Co mu nis ta.

Ce le bra do en agos to de 1935, el Con gre so su pu so un im por tan te gi ro tác ti co de los par ti-
dos co mu nis tas. Plan teán do se que el ene mi go prin ci pal era el fas cis mo, se de ci dió lan zar una 
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al ter na ti va de fren te o blo que po pu lar an ti fas cis ta, bus can do la co la bo ra ción de los so cial de-
mó cra tas, es pe cial men te, y de otras fuer zas de iz quier da.

Dio sus fru tos en la cons ti tu ción del Fren te Po pu lar, con ob je ti vos an ti fas cis tas y de sal-
va guar dia de la de mo cra cia, que apro bó un plan de re for mas po lí ti cas y eco nó mi cas. Un año 
más tar de, los ra di ca les de iz quier da se unie ron a di cha alian za.

En tre tan to, los go bier nos de Unión Na cio nal, for ma dos por gru pos des de la de re cha de-
mo crá ti ca a la cen tro-iz quier da, in ten ta ron en va no re sol ver la cri sis eco nó mi ca uti li zan do 
de cre tos-le yes an te el blo queo del sis te ma par la men ta rio. Nue vos pro yec tos de re for ma cons-
ti tu cio nal, que re for za ban los po de res del eje cu ti vo, fue ron re cha za dos por quie nes veían en 
ellos una ame na za au to ri ta ria.

En ju nio de 1936 triun fó el Fren te Po pu lar en las elec cio nes (des de fe bre ro del mis mo 
año, una coa li ción se me jan te ocu pa ba el po der en Es pa ña). Creó un go bier no for ma do por 
ra di ca les de iz quier da y so cia lis tas, ba jo la pre si den cia de León Blum, quien ocu pó el po der 
apo ya do por los co mu nis tas, e in ten tó apli car un pro gra ma de pro fun das re for mas po lí ti cas y 
eco nó mi cas.

Sin em bar go, la im pa cien cia de las or ga ni za cio nes obre ras de ba se pro vo có una ola de 
huel gas y ocu pa cio nes de fá bri cas, exi gien do la in me dia ta sa tis fac ción de sus rei vin di ca cio-
nes. León Blum im pu so la ne ce si dad de ne go cia ción y se al can za ron los Acuer dos del Pa la cio 
Ma tig non: se ma na de 40 ho ras, va ca cio nes pa ga das, con tra ta ción co lec ti va y tri bu na les de 
ar bi tra je, ma yor po der de los sin di ca tos, su bi da ge ne ral de los sa la rios, con trol de la mar cha 
de las em pre sas por par te de los obre ros, et cé te ra.

Ta les me di das y otras de cor te so cial me jo ra ron la si tua ción de los sec to res más mo des tos de 
la po bla ción, aun que no con tri bu ye ron a su pe rar la cri sis eco nó mi ca, agra ván do se así el de-
sem pleo. Por otro la do, las li gas fas cis tas fue ron di suel tas, y sus ac ti vi da des, per se gui das.

Los pro ble mas eco nó mi cos y las di sen sio nes mo ti va das por la po lí ti ca de no in ter ven ción 
en la gue rra de Es pa ña pro vo ca ron la rup tu ra del Fren te Po pu lar en 1938 y la caí da de Blum. 
Pa ra sa lir de la cri sis el go bier no de Da la dier im pu so una po lí ti ca de aus te ri dad, pe se a la opo-
si ción de las or ga ni za cio nes obre ras, y pro mo vió el rear me mi li tar an te el pe li gro ale mán.

En agos to de 1936, Fran cia, In gla te rra, Ale ma nia, Ita lia y la Unión So vié ti ca ha-
bían sus cri to un pac to de no in ter ven ción en la Gue rra Ci vil Es pa ño la, que no 
fue cum pli do por Ale ma nia, Ita lia, ni más tar de por la Unión So vié ti ca. Las opi-
nio nes del go bier no y de los par ti dos que apo ya ban el Fren te Po pu lar se di vi die-
ron: ra di ca les y so cia lis tas mo de ra dos eran par ti da rios de cum plir el pac to, pe ro 
mu chos so cia lis tas y los co mu nis tas pen sa ban que la ac tua ción de Ale ma nia e 
Ita lia jus ti fi  ca ba la ayu da a la Re pú bli ca es pa ño la. Fi nal men te, Blum se de ci dió 
por man te ner el com pro mi so, aun fa ci li tan do a tra vés de la fron te ra las ac ti vi da-
des de los re pu bli ca nos es pa ño les.

Rei no Uni do 

Evo lu ción de la si tua ción po lí ti ca (1918-1929) 

Co mo en Fran cia, tam bién en Gran Bre ta ña la coa li ción de la Unión Na cio nal, di ri gi da por 
Lloyd Geor ge, ob tu vo el triun fo en las elec cio nes ce le bra das tras la vic to ria, aun que los la bo-
ris tas au men ta ron su re pre sen ta ción. Las di fi cul ta des de adap ta ción de la es truc tu ra in dus trial 
tra di cio nal in gle sa a las nue vas ne ce si da des de la com pe ten cia in ter na cio nal pro vo ca ron la cri-
sis de re ce sión de la pro duc ción, el de se qui li brio pre su pues ta rio y la de ses ta bi li za ción de la 
mo ne da. La agi ta ción so cial, alen ta da por la cri sis y por el ejem plo bol che vi que, se tra du je ron 
en un in cre men to de la afi lia ción a las Tra de Unions, que se ra di ca li za rían ha cia la iz quier da 
pre sio nan do al Par ti do La bo ris ta. Una olea da de huel gas se ex tien dió des de 1919 a 1921. Me-
di das so cia les co mo la ex ten sión del se gu ro de de sem pleo con si guie ron do mi nar la ten sión.
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En 1918, la re for ma elec to ral con ce dió el de re cho al vo to a los hom bres ma yo res de 21 años 
y a las mu je res de más de 30 (a par tir de 1928 se ex ten de ría a las mu je res ma yo res de 21 
años). Ta les re for mas y la gra ve cri sis in ter na del Par ti do Li be ral pro vo ca ron la bi po la ri za ción 
cre cien te en tre con ser va do res y la bo ris tas.

Pa ra re sol ver de fi ni ti va men te la cri sis eco nó mi ca, los con ser va do res, que go ber na ban des-
de 1922 con Stan ley Bald win, pre ten die ron es ta ble cer un aran cel pro tec cio nis ta, aun que no 
ob tu vie ron la ma yo ría ne ce sa ria en las elec cio nes de 1923 pa ra aco me ter esa me di da y se 
vie ron obli ga dos a di mi tir.

Con el apo yo li be ral, los la bo ris tas for ma ron el go bier no en 1924 ba jo el li de raz go de 
Mc Do nald. Las es pe ran zas de po si ta das por to da Eu ro pa en es ta ex pe rien cia iné di ta en Gran 
Bre ta ña, y abier ta a pro fun das re for mas so cia les, se vie ron frus tra das. Los pro ble mas eco nó mi-
cos, agra va dos por las re pa ra cio nes de gue rra no sa tis fe chas por Ale ma nia, jun to con la cam-
pa ña de te mor an ti bol che vi que, fo men ta da por la opi nión con ser va do ra, mo ti va ron la caí da 
de un go bier no con tan dé bil apo yo par la men ta rio.

Efec ti va men te, la agi ta ción huel guís ti ca ha bía pro vo ca do una reac ción te me ro sa de los 
gru pos tra di cio na les bri tá ni cos, que vie ron en la de ci sión de Mc Do nald de res ta ble cer re la-
cio nes di plo má ti cas y co mer cia les con la Unión So vié ti ca, en su su pues ta de bi li dad an te el 
mo vi mien to co mu nis ta, una pro vo ca ción in to le ra ble.

De 1924 a 1929, el Par ti do Con ser va dor, con Bald win a la ca be za, pro ta go ni zó una era 
de go bier no es ta ble, con am plia ma yo ría, que les per mi tió es ta bi li zar la mo ne da, li mi tar las 
li ber ta des sin di ca les, res ta ble cer la con fian za em pre sa rial y pre si dir un pe rio do de pros pe ri dad 
y de re cu pe ra ción ge ne ral.

La cues tión de Ir lan da 

Des de me dia dos del si glo XIX, mo vi mien tos de re sis ten cia na cio na lis ta y cam pe si na se ha bían 
ca rac te ri za do por su opo si ción a la do mi na ción bri tá ni ca. Su ce si vas le yes de au to no mía (ho-
me ru les) se ha bían de mos tra do in su fi cien tes pa ra so lu cio nar la cri sis. La gue rra mun dial só lo 
con si guió, sin em bar go, re tra sar una gue rra ci vil que pa re cía ine vi ta ble en tre in de pen den tis-
tas ca tó li cos, agru pa dos en el mo vi mien to “no so tros mis mos”, Sinn Fein, y los in tran si gen tes 
unio nis tas pro tes tan tes.

Nue vas in su rrec cio nes in de pen den tis tas se pro du je ron en 1916 en Du blín, or ga ni za das 
por el Ejér ci to Re pu bli ca no Ir lan dés (ERI), y re pri mi das du ra men te por las tro pas bri tá ni cas. En 
1919, los par la men ta rios del Sinn Fein for ma ron un par la men to li bre de Ir lan da y un go bier no 
clan des ti no, pre si di do por Ea mon de Va le ra.

El go bier no de Lloyd Geor ge in ten tó so lu cio nar el pro ble ma di vi dien do el país en tre el 
Uls ter, uni do a Gran Bre ta ña, con ma yo ría pro tes tan te, e Ir lan da del Sur, con una se mi in de-
pen den cia. La ley fue re cha za da en prin ci pio por los in de pen den tis tas, aun que fi nal men te en 
1921 se lle gó a un acuer do: el nue vo Es ta do li bre de Ir lan da, con go bier no y par la men to pro-
pios, es ta  ría in te gra do en la Com mon wealth, per ma ne cien do el Uls ter en el Rei no Uni do.

A pe sar de que cos tó una nue va gue rra ci vil en tre los in de pen den tis tas mo de ra dos y ra di-
ca les (opues tos al acuer do), la si tua ción ter mi nó es ta bi li zán do se en 1923. En los años trein ta, 
ba jo la pre si den cia de De Va le ra (in de pen den tis ta ra di cal) sur gie ron de nue vo los en fren ta-
mien tos con la me tró po li, abo lién do se el ju ra men to de fi de li dad a la Co ro na y en du re cién do se 
las re la cio nes co mer cia les. Se de cre tó la in de pen den cia to tal en 1937.

La de ca den cia del im pe rio in glés: la In dia 

El sur gi mien to de una con cien cia na cio nal en las co lo nias bri tá ni cas aca rrea ría el pro gre si-
vo des mo ro na mien to po lí ti co del im pe rio, aun que se man tu vie ran aún, si bien de bi li ta dos, 
los tra di cio na les la zos co mer cia les de pri vi le gio. En la In dia, a lo lar go de to da la gue rra 
mun dial, no ce sa ron los mo vi mien tos pa cí fi cos o vio len tos en pro de la in de pen den cia o, al 
me nos, del au to go bier no, re pri mi dos en oca sio nes de for ma san grien ta por las au to ri da des 
bri tá ni cas.
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El Par ti do del Con gre so, ba jo la di rec ción es pi ri tual del Ma hat ma Gand hi, que pre co ni-
za ba mé to dos no vio len tos, en ca be za ba esa lu cha. Las cam pa ñas de re sis ten cia pa si va con tra 
Gran Bre ta ña tu vie ron gran éxi to en to das las ca pas de la po bla ción in dia pe se a la re pre sión. 
La lu cha por re for mas au to no mis tas se unie ron a la pe ti ción de re for mas so cia les pro fun das 
que me jo ra sen la si tua ción de los pa rias.

En 1931 el mo vi mien to al can zó su pri mer gran éxi to. Por el Pac to de Del hi, Gand hi or de-
nó po ner fin a la de so be dien cia ci vil, y a cam bio, el go ber na dor bri tá ni co li be ró a los pre sos 
po lí ti cos. Las con ver sa cio nes en pos de la con se cu ción del Es ta tu to de Do mi nio en el in te rior 
de la Com mon wealth fra ca sa ron al año si guien te, y se re tor nó a las cam pa ñas de de so be dien-
cia pa si va.

En 1935 se con ce dió a los te rri to rios in dios una au to no mía res trin gi da, aun que más am plia 
que la an te rior. El Par ti do del Con gre so con si guió una gran vic to ria pa ra la asam blea le gis la ti va 
de la In dia au tó no ma, en las elec cio nes de 1937, y lo gró me jo res po si cio nes de ca ra a la in de-
pen den cia, que no lle ga ría si no has ta des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial.

Evo lu ción de la po lí ti ca in gle sa (1929-1939) 

La cri sis eco nó mi ca mun dial y sus re per cu sio nes fi nan cie ras y pre su pues ta rias sor pren die-
ron a los la bo ris tas en el po der (1929-1931). El au men to del pa ro in ten tó ser com ba ti do con 
un in cre men to pre su pues ta rio del se gu ro de de sem pleo, fi nan cia do con ba se en im pues tos 
pro gre si vos e in cre men ta dos. Pe ro es to hi zo cre cer el de se qui li brio y de bi li tó la con fian za 
em pre sa rial. La cri sis se agu di zó en 1931, pro vo can do la di vi sión del Par ti do La bo ris ta.

Una ala iz quier da, pre sio na da por los sin di ca tos, de sea ba pro fun das re for mas es truc tu ra-
les, ya que pen sa ban que lo que es ta ba en quie bra era el sis te ma ca pi ta lis ta. Aun que los más 
mo de ra dos, con Mc Do nald a la ca be za, eran más prag má ti cos y se mos tra ban par ti da rios de 
una po lí ti ca de aus te ri dad que de vol vie ra la es ta bi li dad al sis te ma. Pa ra apli car la, el ala mo de-
ra da la bo ris ta se uni ría a los con ser va do res y li be ra les, for man do un nue vo go bier no na cio nal 
(1931) ba jo la pre si den cia de Mc Do nald.

Los con ser va do res fue ron, a par tir de las elec cio nes de 1931, la ma yo ría e im pu sie ron su 
po lí ti ca pro tec cio nis ta y aus te ra. La pro tes ta de los sin di ca tos, no obs tan te, fue enér gi ca y la 
agi ta ción so cial se ex ten dió por las is las, mien tras los la bo ris tas de iz quier da se ra di ca li za ban 
y el Par ti do Co mu nis ta, siem pre mi no ri ta rio, al can za ba cier ta in fluen cia.

La reac ción so cial con tra la agi ta ción obre ra, el mi li ta ris mo y el na cio na lis mo pro vo ca dos 
por los con flic tos co lo nia les y el rear me eu ro peo fue ron opor tu nos pa ra el sur gi mien to de ban-
das fas cis tas, de imi ta ción ita lia na, co mo las acau di lla das por Os wald Mos ley.

A me dia dos de la década de 1930, ni si quie ra la es ta ble de mo cra cia par la men ta ria bri tá-
ni ca pa re cía se gu ra.

Es ta dos Uni dos 

Con tra ria men te a las na cio nes eu ro peas, Es ta dos Uni dos sa lió muy for ta le ci do eco nó mi ca-
men te de la gue rra mun dial. Sin em bar go, en la opi nión pú bli ca nor tea me ri ca na se pro du jo 
un mo vi mien to de reac ción, alen ta do por los fuer tes mo no po lios, con tra la in ter ven ción del 
Es ta do en el mer ca do li bre y la li bre em pre sa, que se creían ame na za dos por al gu nas tí mi das 
me di das de ur gen cia, to ma das por el go bier no de Wil son du ran te la gue rra. Es te mo vi mien to 
con lle va ba tam bién una pos tu ra ais la cio nis ta en la po lí ti ca ex te rior, an te el te mor de ver se 
in vo lu cra dos en una nue va gue rra eu ro pea, y que evi den ció su triun fo en la ne ga ti va del Se-
na do a ra ti fi car los tra ta dos de Ver sa lles.

La agi ta ción sin di ca lis ta, en sim pa tía con los so viets ru sos, pro vo ca ría tam bién en la opi-
nión con ser va do ra un te mor, que se tra du jo en el in cre men to de la pro pa gan da de los va lo res 
tra di cio na les es ta dou ni den ses. Es te sen ti mien to, te ñi do de ra cis mo y de in cli na cio nes xe nó fo-
bas, se ría uti li za do pa ra apo yar me di das con tra los in mi gran tes eu ro peos, so bre to do la ti nos y 
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es la vos, acu sán do les fre cuen te men te de ser los por ta do res de ideas sub ver si vas. El tris te ca so 
de Sac co y Van zet ti fue un ejem plo de es ta men ta li dad.

Ni co la Sac co y B. Van zet ti eran dos mi li tan tes anar co sin di ca lis tas de ori gen 
ita lia no acu sa dos ar bi tra ria men te por la po li cía de ha ber co me ti do ro bo con 
asal to. La con vic ción ba sa da en los pre jui cios con tra los in mi gran tes la ti nos, 
de una cul pa bi li dad sin prue bas su fi  cien tes, bas tó pa ra con de nar los a muer te. 
Pe se a que los sin di ca tos ame ri ca nos y eu ro peos des ple ga ron un fuer te mo-
vi mien to de so li da ri dad, fue ron eje cu ta dos. Pos te rior men te pu do pro bar se su 
ino cen cia.

El Par ti do Re pu bli ca no ca pi ta li zó los de seos de or den, ais la cio nis mo y tra di cio na lis mo, 
be ne fi cián do se del apo yo de la ma yo ría de la opi nión con ser va do ra y de los cír cu los de 
grandes ca pi ta lis tas (big bus si nes). Des de 1920 a 1932 es tu vo en el po der, y has ta 1929 se 
fa vo re ció de una ola de pros pe ri dad eco nó mi ca sin pre ce den tes.

La orien ta ción de los re pu bli ca nos en ma te ria eco nó mi ca fue de un ab so lu to li be ra lis mo 
en apo yo a las gran des so cie da des in dus tria les (trusts). La ley an ti-trust era vi gen te, pe ro no se 
apli ca ba. Ade más, en ese en ton ces el sis te ma fis cal era un pa raí so pa ra las gran des com pa ñías, 
en per jui cio de los pe que ños em pre sa rios y gran je ros. Si te ne mos en cuen ta que An drew Me-
llon (se cre ta rio del Te so ro en el go bier no re pu bli ca no des de 1924 a 1932) era uno de los más 
acau da la dos fi nan cie ros, y que en tre los per so na jes más in flu yen tes del Par ti do Re pu bli ca no 
se en con tra ban los co no ci dos gran des mo no po lis tas Roc ke fe ller, Fi res to ne o Du pont, no nos 
ex tra ña di cha orien ta ción.

La década de 1920 estuvo ca rac te ri za da tam bién por el flo re ci mien to del na cio na lis mo es-
ta dou ni den se, de las ten den cias ra cis tas, a exal tar la pu re za del ciu da da no blan co, pro tes tan te 
y an glo sa jón, fren te a otras ra zas, re li gio nes y cul tu ras. La agu di za ción de las dis cri mi na cio nes 
ét ni cas, re li gio sas o cul tu ra les ser vi ría de jus ti fi ca ción pa ra es ta ble cer dis cri mi na cio nes eco nó-
mi cas en tre los obre ros es ta dou ni den ses es pe cia li za dos y con un buen ni vel de vi da, y la otra 
ma sa de in mi gran tes o des cen dien tes de és tos quie nes su frían las pe na li da des de los tra ba jos 
más du ros y peor pa ga dos.

El re fuer zo de las tra di cio nes pu ri ta nas de la fa mi lia tí pi ca nor tea me ri ca na lle vó a to mar 
una me di da co mo la pro hi bi ción del al co hol, que só lo con si guió que se mul ti pli ca ran los ba res 
clan des ti nos, el trá fi co ile gal y el gangs te ris mo. El te rror en las ca lles de Chi ca go y la co rrup-
ción en tre po lí ti cos y di ri gen tes de “sin di ca tos” gangs te ri les fue el con tra pun to de la so cie dad 
prós pe ra y pu ri ta na de los años vein te. 

El Ku-Klux-Klan no fue si no la ma ni fes ta ción más ex tre ma de es ta olea da de vio len cia pro-
vo ca da por los ex ce sos de la reac ción con ser va do ra.

El Ku-Klux-Klan es una or ga ni za ción se cre ta de ca rác ter ra cis ta y ul tra na cio na-
lis ta ame ri ca na, con orí ge nes en la gue rra de se ce sión, pe ro re no va da en 1915. 
Te nía su arrai go prin ci pal en los es ta dos del sur y cen tro-oes te. En los años 
vein te de sen ca de nó cam pa ñas vio len tas con tra los ne gros, ju díos, in te lec tua les 
li be ra les, mi li tan tes sin di ca lis tas, et cé te ra.

El hun di mien to de la Bol sa de Valores de Nue va York el 24 de oc tu bre de 1929 ven dría 
a rom per de ci si va men te es ta di ná mi ca. Los in ten tos del pre si den te re pu bli ca no Hoo ver por 
res ta ble cer el or den fi nan cie ro re sul ta ron in fruc tuo sos, an te la opo si ción de los gru pos de 
ne go cios al in ter ven cio nis mo gu ber na men tal. Cre cie ron la re ce sión in dus trial, el de sem pleo 
cre cien te y el caos ban ca rio.

En ta les con di cio nes, las elec cio nes pre si den cia les de 1932 mar ca ron un gi ro pro fun do en 
las pers pec ti vas de una so cie dad que, des per ta da brus ca men te de su sue ño, se en con tra ba 
des pro vis ta de con fian za y con to dos sus fal sos va lo res arrui na dos. El can di da to de mó cra ta 
triun fa dor Fran klin D. Roo se velt ofre cía un am plio pro gra ma de re for mas eco nó mi cas y so-
cia les.
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El pro gra ma eco nó mi co New Deal (co mo un nue vo re par to de nai pes) se apli có du ran te 
cin co años en tres eta pas: en cien días, des ti na da a res ta ble cer drás ti ca men te el or den fi nan-
cie ro y mo ne ta rio y a re sol ver los pro ble mas so cia les más gra ves (rui na de los agri cul to res 
y de sem pleo); en dos años (1933-1935), orien ta da a em pren der re for mas es truc tu ra les en el 
cam po y en la in dus tria, crean do or ga nis mos de in ter ven ción del go bier no, y en dos años más 
(1935-1937), en ca mi na da a me jo ras so cia les, in tro duc ción de se gu ros, so lu ción a tra vés de 
obras pú bli cas y es ta ble ci mien to de nue vas re la cio nes so cia les y la bo ra les en tre em pre sa rios 
y tra ba ja do res a tra vés de or ga nis mos de ar bi tra je y su per vi sión.

Ta les me di das eco nó mi co-so cia les no con si guie ron re cu pe rar del to do la si tua ción de 
pros pe ri dad an te rior, aun que sí res ta ble cie ron la con fian za de la so cie dad es ta dou ni den se en 
nue vos ob je ti vos. Ade más, el re for za mien to del eje cu ti vo, lo gra do por Roo se velt, fren te a los 
po de res le gis la ti vo y ju di cial, no sin opo si ción de és tos, mar ca ría un nue vo rum bo pa ra el sis-
te ma po lí ti co nor tea me ri ca no.

Con se cuen cia de to do ello fue un cam bio cul tu ral e ideo ló gi co, don de los va lo res de tra di-
ción, or den so cial, au to ri dad y pu re za ét ni ca y re li gio sa, sin ser del to do des pla za dos, su frie ron 
un se rio me nos ca bo fren te a los de li ber tad, pro gre so so cial, aper tu ra cul tu ral, igua li ta ris mo 
so cial y lu cha con tra la opre sión ra cial o re li gio sa.

BRO GAN, De nis Wi lliam, Fran cia, 1870-1939, Mé xi co, FCE, 1947.
PRE TI, Lui gi, El de sa fío en tre de mo cra cia y to ta li ta ris mo. Evo lu ción de los re gí me nes po lí ti-

cos: des de el fi nal de la Pri me ra Gue rra Mun dial has ta los años ochen ta, Bar ce lo na, 
Pe nín su la, 1983.

TAY LOR, A. J. P., His to ria de In gla te rra, 1914-1945, Mé xi co, FCE, 1989.

Lecturas sugeridas

¡Eureka!
El tango es un baile de complicadas figuras que dirige el hombre sin mirar a su pareja. 
Nació en Buenos Aires, Argentina, en los barrios bajos. Fue un baile considerado vulgar. 
Antes de la Primera Guerra Mundial, el tango llegó a Europa y causó consternación. El 
arzobispo de París lo prohibió, el käiser Guillermo II ordenó arrestar a los uniformados que 
lo bailaran y el papa Pío X lo condenó como pecado.
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Lee historia
El fren te po pu lar en Fran cia

León Blum, lí der in dis cu ti do de la SFIO des de el Con-
gre so de Tours.

León Blum, “iz quier dis ta”: “La con quis ta re vo lu-
cio na ria del po der re vo lu cio na rio, que es nues tro ob-
je ti vo, es la to ma de la au to ri dad cen tral [...] por los 
me dios que sean [...] No exis te un so lo so cia lis ta que 
se de je en ce rrar en los lí mi tes de la le ga li dad” (Tours, 
1920). “Se pue de ocu par el po der a tí tu lo pre ven ti-
vo, pa ra ce rrar el ca mi no al fas cis mo o pa ra pri var al 
ca pi ta lis mo de su fuer za de re sis ten cia o de agre sión. 
Pe ro sin de jar que se cree o se de sa rro lle la ilu sión de 
que el ejer ci cio del po der en esas con di cio nes pue de 
con du cir a la rea li za ción, in clu so par cial, del so cia lis-
mo” (Con fe ren cia de Pa rís, agos to de 1933). Los prin-
ci pa les di ri gen tes del par ti do —Paul Fau re y J. B. Sé-
ve rac— com pe tían en es te apa ren te neo gues dis mo. 
En el Con gre so de la SFIO de ma yo de 1936, tras la 
vic to ria elec to ral del Fren te Po pu lar, la re so lu ción fi-
nal ca re ció de ma ti ces: “Una vez fran quea da la ac tual 
eta pa [...] (el par ti do) de be rá di ri gir su mar cha y su 
ac ti vi dad ha cia to do el po der pa ra el so cia lis mo [...] El 
ob je ti vo re vo lu cio na rio de nues tro par ti do y el pre fa-
cio ne ce sa rio pa ra la cons truc ción del or den so cia lis ta 
es, y lo se gui rá sien do has ta su com ple ta rea li za ción, 
el de rro ca mien to del ré gi men ca pi ta lis ta”.

Sin em bar go, León Blum in sis te, des de 1933, en 
una dis tin ción (que re pe ti rá in can sa ble men te) en tre la 
“to ma del po der” y el “ejer ci cio del po der”. La “to ma 
del po der” es el úni co ac to re vo lu cio na rio, en cuan to 
que tien de a la to tal des truc ción del ré gi men ca pi ta-
lis ta y a la “trans for ma ción so cial”; los so cia lis tas, le-
jos de re nun ciar a ello, sa ben que es ine vi ta ble a cau-
sa de [...] “la evo lu ción de las so cie da des” (Pour être 
so cia lis te, 1933). En con se cuen cia, los so cia lis tas, al 
re cha zar el mi nis te ria lis mo, no pue den ha cer otra co-

sa que ayu dar a vi vir a go bier nos de iz quier da (No tre 
ef fort par la men tai re, 1933). “El ejer ci cio del po der” 
es la ges tión por par te de los so cia lis tas, por ra zo nes 
un po co ex cep cio na les y pa ra ob je ti vos li mi ta dos, del 
or den le gal exis ten te, den tro del mar co del ca pi ta lis-
mo y den tro del res pe to de las re glas cons ti tu cio na les 
es ta ble ci das. ¿Con qué pro pó si to? Con el de —es cri-
be Blum en 1933— “ace le rar el rit mo de la evo lu ción 
ca pi ta lis ta que con du ce a la re vo lu ción”.

León Blum abor dó en 1936 la pri me ra ex pe rien cia 
gu ber na men tal de los so cia lis tas en Fran cia con una 
mez cla de es pe ran za y de apre hen sión. “Se tra ta de 
sa ber si se rá po si ble ase gu rar un trán si to, un arre glo 
en tre es ta so cie dad y la so cie dad cu ya de fi ni ti va rea-
li za ción es y si gue sien do nues tro pro pó si to y nues tro 
ob je ti vo” (31 de ma yo de 1936). Pe ro, mien tras en 
1933 ha bía pro cla ma do que “nin gún so cia lis ta con-
sen ti ría en de jar se en ce rrar en los lí mi tes de la le ga li-
dad”, aho ra se de ja rá de rri bar por el Se na do y no se 
atre ve rá a in ter ve nir en la gue rra es pa ño la. En 1941, 
en el pro ce so de Riom, León Blum me di ta ba so bre su 
pa ra do ja: no ha bía bus ca do el po der, ha bía apar ta do 
de él a su par ti do du ran te to do el tiem po que pu do, 
pe ro al fin ha bía te ni do que “ejer cer” el po der. Pe ro 
ya des de 1936, en el um bral de la ex pe rien cia, me-
di ta ba so bre el fra ca so “cu ya po si bi li dad ni por un 
ins tan te con si de ra ba”: “No po de mos ha cer más que 
pre pa rar [...], en los áni mos y en las co sas, el ad ve ni-
mien to del ré gi men so cial cu ya rea li za ción en la ho ra 
ac tual no es tá to da vía en nues tro po der” (31 de ma yo 
de 1936, L’e xer ci ce du pou voir).

Tou chard, Jean, 
His to ria de las ideas po lí ti cas, 

Ma drid, Tec nos.
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Lee historia
La cri sis de la de mo cra cia par la men ta ria
Mau ri ce Crou zet

El in cre men to de las fuer zas or ga ni za das de la cla se 
obre ra y el con ta gio so po der de la re vo lu ción co mu-
nis ta han pro vo ca do una pro fun da al te ra ción en el ré-
gi men de la de mo cra cia li be ral. Mien tras só lo se opo-
nían los par ti dos de ma tiz con ser va dor o li be ral que 
en el fon do es ta ban de acuer do so bre lo esen cial, es 
de cir, so bre la es truc tu ra de la so cie dad, fue po si ble 
que fun cio na ra re gu lar men te un sis te ma de al ter nan cia 
de par ti dos, pues ca da uno de ellos es ta ba se gu ro de 
que su ad ver sa rio no ases ta ría un gol pe irre me dia ble 
al de re cho de pro pie dad. Pe ro aho ra ocu rre al go muy 
dis tin to; ya no se opo nen dos frac cio nes de una mis ma 
cla se, si no dos cla ses en lu cha, y la cla se obre ra no se 
con ten ta con re for mas par cia les ni gra dua les, si no que 
in ten ta ex ten der los prin ci pios de la de mo cra cia a la 
es fe ra eco nó mi ca y so cial; la rei vin di ca ción de es ta re-
for ma so cial pue de apo yar se en una fuer za cre cien te, y 
por ello po ne en pe li gro las ba ses del or den es ta ble ci-
do. La ten sión se ha ce más vio len ta y la cla se do mi nan-
te se atrin che ra en su con ser va du ris mo pa ra im pe dir 
las re for mas de la es truc tu ra; aban do na los mé to dos 

tra di cio na les pa ra obli gar al go bier no a que prac ti que 
la po lí ti ca que le con vie ne. In clu so en la pa tria por ex-
ce len cia del ré gi men par la men ta rio, un so cia lis ta mo-
de ra do co mo Ha rold J. Las ki tu vo con cien cia de es te 
de sa cuer do y se pre gun tó si era po si ble adap tar el la-
bo ris mo, que tien de a la trans for ma ción so cial, al par-
la men ta ris mo, cu yo me ca nis mo pa re ce ex cluir la. Ade-
más, las gran des em pre sas que con tro lan las in dus trias 
cla ve son a la vez más po de ro sas y más frá gi les que 
nun ca, pues su pros pe ri dad de pen de aho ra de la po lí-
ti ca eco nó mi ca que si ga al go bier no, que pue de ayu-
dar las a po ner las ba jo su tu te la me dian te su le gis la ción 
adua ne ra, fis cal y so cial. La doc tri na li be ral que pe día 
al Es ta do que no in ter vi nie ra en sus pro ble mas so cia-
les o eco nó mi cos ha si do su pe ra da; es pre ci so si tuar y 
man te ner al Es ta do en el cam po de los in te re ses de las 
cla ses do mi nan tes pa ra uti li zar lo y con tro lar lo.

Crouzet, Maurice, 
His to ria de las ci vi li za cio nes, 

Bar ce lo na, Des ti no, 1961, p. 82.
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Capítulo 23 - Las de mo cra cias oc ci den ta les 327

 1. Elabora una tabla comparativa de los problemas a que dieron lugar los nacionalismos 
de Francia, Inglaterra y los Balcanes.

 2. Organicen, en el salón de clases, un foro para debatir la participación de Action 
Française y los Camelots du Roi, en Francia; Sinn Fain, en Irlanda, y el Ku-Klux-Klan, 
en Estados Unidos.

 3. Elabora una biografía de Nicola Sacco y B. Vanzetti.
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