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INTRODUCCION 

FRANCISCO FRANCO SAHAMONUE fue un político de do 
tes muy singulares, un personaje de suma trascenden-
cia para la historia en la etapa posterior a la Se-
gunda Guerra Mundial, que se prolonga hasta su muer-
te ocurrida en 1975. 

¿Fuá Franco un benefactor de su pueblo? ¿Un dicta--
dor? ¿Un Estadista? ¿Un Opresor? 

Al inicio de la década de los 60's, cuando reali 
taba mis estudios de secundaria conocí a una persona 
-cantinero de oficio, hijo de padres espanoles, to-
dos ellos radicados en México-, quien profesaba una 
especial y gran admiración hacia el Caudillo, desper 
tardo desde entonces en mi, curiosidad por conocer 7-7  
más a fondo la vida y la obra de este personaje, la 
cual se incrementé al pasa del tiempo y el producto 
de dicha inquietud ea el presente trabajo. 

Francisco Franco es considerado en muchas ocasio 
nes por diversos escritores -historiadores-, mds co: 
mo un personaje gris, oscuro, sin personalidad, timi 
do y corto, que pierde fácilmente su capacidad de hi 
blar si se siente presionado o en medio de mucha gen 
te. Pero Franco, el Caudillo no es solo eso que ob-: 
servan quienes no sienten, ningún respeto ni por su - 
persona ni por su pasado, en la etapa mds importante 
de su vida, fue también un hombre tenaz, seguro, que 
conoce el terreno que pisa y que dd pasos firmes. 

Carece de sentido del humor, pero en cambio, lu-
cha de manera segura para lograr sus objetivos. 

En los inicios de su gobierno, ignoró a la lunar 
guía, ya con anterioridad, había traicionado y hecho 
desaparecer a la repáblica, pero se debió todo ello a 
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que, de acuerdo con aun ideas, ambas no convenían a -
Espada, ni una forma de gobierno, ni la otra, tenían 
posibilidad de subsistir -así lo entendid él- y por -
este motivo decidid establecer una administracidn con 
sus propias características. Había sido un monárquico 
fiell  un republicano disciplinado, más tarde, en la -
guerra, un germandfilo decidido; pero por necesidad y 
agradecimiento se transforma en un yancdfilo reeuel--
to, varid entonces -políticamente hablando- de acuer-
do con sus necesidades -en primer lugar- y con las de 
su nacidn -en segundo lugar-. 

Fue un gallego muy ladino,, poco afectivo; despia-
dado en muchas de sus decisiones -dado el tipo de go-
bierno que estableció-. Era un personaje muy instinti 
vo, de una inteligencia regular, de una fortuna in---
creíble que le permitid obtener grandes éxitos políti 
cos, económicos y sociales, los cuales prolongaron su 
permanencia al frente del ministerio de Espafa. 

Su habilidad además le permitid disfrazar su po--
dor dictatorial a través de un comportamiento crista-
lino ejemplar hacia el pueblo, creando ante el mismo 
una imagen muy positiva como dirigente político. 

Por medio del presente trabajo, pretendo mostrar 
de una manera sencilla las actitudes, propdsitoe, ob-
jetivos, gobierno, decisiones, etc. de un personaje -
tan singular como lo fue Francisco Franco. Es mi ebje 
tivo proporcionar un poco más de luz en el tema, brin 
dar nuevos datos tal vea no tomados en cuenta, con la 
idea de establecer un juicio más certero sobre este -
gobernante y el período que le correspondió dirigir a 
España. 

El propósito no es desarrollar en general el tema 
referente al franquismo, debido a que su amplitud pre 
cima de una preparación académica muy sdlida, ademas 
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de una investigación mas detallada para obtener al 
final de la misma una aportación efectiva que desgra 
ciadamente para un pasante de Licenciatura en Histo-
ria, resulta difícil de lograr por su,  condición y --
sus limitaciones, motivo por el cual, el tema esta 
circunscrito a mostrar el período del Caudillo, a 
partir de' su. llegada al poder de Espann en el ano de 
1939, incluyendo en forma general los acOntfeinlien-
toa que se desarrollaromilvata el año de 1975 (a le 
muerte de este líder político) y la llegada al go—
bierno del Rey Juan. Carlos de Borbón.  

Se citen sus principales obras económicas, polí-
ticas y sociales -de Franco_ pare que el lector al 
consultar esta obra, pueda normar su., criterio y de--
terminar lo positivo y lo negativo de este período. 
El objetivo primordial es mostrar qua esta etapa, no 
lo fue de oscurantismo, de atraso para Espada, como 
se presenta por parte de algunos autores, distorsio 
nacido sw imagen y su gobierno, pero que, si se trata 
con imparcialidad, puede inferirse el grado de culpa 
bilidad de este gobernante, relacionada con la ac--
tual situación económica, política y social de esta 
nació*. 

Se presenta también el arranque del país a la 
muerte del Caudillo, a través del fallido intento de 
gobierno desarrollado por Adolfo Suárez, qua, debido 
a sus continuas fallas, motivó sus renuncia. 

La principal dificultad para la elaboración de 
este trabajp fue la carencia de obras relacionadas 
con el tema, y (anua elevado porcentaje de las cm-
Sultadas, sut edición se remonta a los anos cercanos 
al periodo tratado -le época de los setentas mayori-
üariamente-. Sus amplitud podrá ser impugnada, pero 
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se ha hecho un compendio adecuado de los volúmenes 
consultados, ademtts de periódicos, revistas, etc. 
para reforzarlo. 

Tal vez no sea lo amplio oue ce requiere, pero -
representa un trebajp obtenido P través de algunos a 
dos de investigscidn e incluye algunos autores cuyai 
obras fueron traigas de la misma Espada, deseo que -
el lector la mire con esos ojos, de comprensión, de 
apoyo y como fruto de un esfuerzo por obtener un po-
co de conocimiento sobre una dictadura que no lo fue 
del todo, y de un dictador que recibió en muchas oca 
siones, muestras de apoyo y carido de parte de su : 
pueblo, aún algunos silos después de su muerte. 

Por este medio, me dirijo a tí apreciable maes—
tro para que juzgues este modesto trabajo de una ma-
nera justa, ya que es el producto de varios años de 
trabajo, de búsqueda intensa de material, de abundan 
tes fichas de trabajo, de correcciones, revisiones, 
etc. 

En. muchas ocasiones, cuando tenemos un trabajo a_ 
sí en nuestras manos, no comprendemos que éste es er 
producto de sacrificios, privaciones, esfuerzos; no 
es el resultado de un proceso sencillo de investiga-
ción, son,  muchos los factores que intervienen en su 
elaboración. 

Son lados de estudio, de limitaciones por la ca—
rencia de recursos materiales para poder realizar u-
nos estudios sin presiones, son anos de trabajo hen-
chidos de temida), al final de los cuales, esas pri-
vaciones no permiten visualizar la importancia de la 
titulación. que, con el paso del tiempo, se transfor-
ma en una necesidad primordial y, con todos los pro- 
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blemas que se pre....Frite.n. ahora a un padre de familin 
y que non, de varios tipos (económicos, afectivos, su 
peracidn, etc.), se deben. hacer a un lado, para, lo-
grar el objetivo fundamental: obtener el título de 
Licenciatura. 

No es muy tarde para lograrlo a mi edad, más la-
mentable hubiese sido no ineistir pare alcanzar el - 
fin. 

Por estos motivos hago un llamado a tu, concien—
cia para que mires adecuadamente le presente obre y 
la valores desde este particular punto de vista, lo 
cual me obliga a ofrecerte mi anticipado agradecí--
miento . 
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1.- Las Etapas de la Economía 'Franquista. 

a) El Franquismo y la 'conomia 

Previo a la iniciación del capítulo, es necesario 
indicar por qué a este período de la historia de Espa 
ña se le conoce con el nombre de "franquista", para -
comprender de una mejor manera dicha época: por este 
razón, deben mencionarse los aspectos sobresalientes 
realizados por el General Francisco Franco, ya que 
fue 61 quien protagonizó esta fase del desarrollo his 
pano, y también quien, hasta en los detalles mínimos, 
asumid siempre la responsabilidad histórica, tomando 
decisiones de gran trascendencia. Por ello, no es im-
preciso cuando se observan los resultados del proce-
so realizado por el Caudillo en beneficio de la na-
ción que tanto amó, reciba el adecuado calificativo 
de Franquista este periodo, que tiene plamado en 
esencia la manera particular de dirigir de dicho per-
sonaje. 

Inició su gobierno afrontando la problemática de 
España a principios del siglo XX, la cual no había si 
do resuelta, e hizo crisis en la década de los trein: 
tas, por falta de capacidad de lea principales diri—
gentes políticos. A las cuestiones nacionales -socia-
les, religiosas, políticas- debe añadirse la cuestión 
económica, que aún mostraba una profunda huella deja-
da por la crisis mundial de 1929, y que se miraba ola 
ramente reflejada en, la gran destrucción. material ha: 
bida en esta nación al término de la OUerra Civil, 
Provocando que la recuperación de Repela en general, 
fuese lenta y trajo consigo una ruptura moral mar pro 
funda entre los integrantes de la población,  civil, 
que no pudo ser superada por un período ~prolonga-
do. 
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Franco basó su política interior en una celosa 
independencia del Poder Ejecutivo, en la prohibición 
total de partidos de oposición y de manera sobresa-
liente en una política exterior cimentada en la inda 
pendencia nacional. La solución de otro tipo de pro-
blemas fue la adaptación a las circunstancias, resol 
verlos sobre la marcha, o sea, a través de la práctI 
ca. 

El Franquismo surge como consecuencia del fuer-
te traumatismo sufrido por Espada a causa de la Gue-
rra Civil, emana de la inteligenCia y habilidad poli 
ca del General Franco, factores que permiten compren 
del.,  claramente el por que los espadoles aceptaron de 
unamanera tan pasiva la privación de algunos de sus 
derechos y libertades por más de tres décadas, el ha 
berse resignado a apoyar a un gobierno electo sin -
su participación. 

Ray una diversidad de opiniones con respecto al 
manejo, a la dirección económica de este período. -
Las contrarias, pueden ser válidas, pero son más los 
autores que opinan en favor del Caudillo; apóyan la 
forma en que Franco desarrolla su labor, porque se -
demuestra de una manera muy efectiva en los hechos, 
como se confirmó en, la transformación económica de -
Espada a partir del final de la década de los emn---
cUenta, cuando este gobernante espaffol logra resta-, 
blecer las relaciones diplomáticas con las naciones 
del mundo, cuando se reorganiza la situación políti-
ca interna y se toma una decisión necesaria al libe-
rar la economía española. 

El plan de estabilización incrementado por el . 
gobierno en el ámbito de la economía, permitió sen-

tar las bases de una política de desarrollo que fue 
utilizada al comenzar la década de los sesenta. 
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Franco, a través del llamado "milagro español" 
-como lo nombran,  algunos autores- logró transformar 
a su país; de campesino y uno de los más atrasados de 
Europa, a ocupar el décimo lugar entre las potencias 
industriales; introdujo cambios en la sociedad, expan 
did las ciudades y transformó los campos, intentó taar 
bién modernizar a la industria. 

Por otro lado, a pesar de la presión a la que fue 
sometido por parte del gobierno americano, cuya ayuda 
politica necesitaba, si bien tuvo que permitir en --
1953 el establecimiento de bases militares norteameri 
canas en sitios estratégicos de Espafta, no recurrió a 
la represión violenta contra las justas protestas po-
pulares por esta intervención; su sistema no necesitó 
en este momento de agresiones para poderse conservar. 
Otro ejemplo está también al lograr la admisión de Bis 
pata a la Organización de las Naciones Unidas en --
1953, con cuya medida logró implantar la liberaliza—
ción económica de su país, aproximadamente a partir - 
del afto de 1957 en que se produjeron algunos 'cambios 
ministeriales que resultaron benéficos, pero a su --
vez, las libertades humanas fueron restringidas, mas 
no abolidas. 

Su mérito radica también en que, siendo militar, 
logró -con el apoyo de sus ministres, que fueron va-
rios a través de su prolongada etapa—, orear una eco 
norma adecuada a las circunstancias y al tiempo que - 
se vivía, obtuvo una estabilidad económica que, al -
concluir su periodo, difícilmente pudieron conservar 
quienes le sucedieron en la dirección del país, propi 
oiando el desarrollo de críele económicas que fueron 
resueltas después de algunos anos y no de una forma - 
muy convincente. 
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b) La época inmediata a la Guerra Civil. 

Antes de iniciar el desarrollo de este tema, se - 
debe aclarar que, al concluir la guerra, ambos bandos 
-el nacional (franquistas) y el republicano (antifran 
quistas)- se acusaban de haber manejado de una manera 
equivocada el dinero utilizado en tiempos de guerra, 
se criticaba al bando nacional el haber permitido la 
intromisión extranjera (alemana principalmente) que -
permitió su triunfo; a los republicanos se les criti-
caba por haber enviado el capital de la nación hacia 
un país comunista, :j que jamds regresó. La realidad -
es que ambos bandos ante la circunstancia del conflic 
to no podían evitar el desarrollo de acciones como es 
tas, porque, en muchas ocasiones las personas que ori 
ginan este tipo de situaciones, ni siquiera pertene,—
cen a los bandos que se encuentran involucrados, ade-
mas, no existen pruebas irrefutables sobre estos he--
chos. 

En el aspecto económico, la primera etapa parte -
del año de 1937, el programa económico se desarrolla 
por un "tercer camino", es decir, oscila entre capita 
lismo y socialismo (este dltimo forzado), porque, a -
través del tiempo, conforme avanza el período fran. 
quieta se puede etiquetar de una forma muy simple co-
me capitalismo internacional, con sus clásicas carac-
terísticas; distribución injusta de la riqueza, desi-
gualdad social, etc. Pero en esencia adaptado al to--
que particular dado por el Caudillo. 

Al concluir la guerra, el recién instalado gobier 
no se enfrenta a una prolongada sequía perjudicando -
la producción agrícola que sufre una baja significati 
va, la cual, empeoró en los dos anos siguientes (1940 
y 1941), y aunado a ello el inicio y desarrollo de la 
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Segunda Guerra, llevó a Upada casi al desastre, Fran 
co se vid forzado a adoptar medidas extrema n : racionrr 
miento alimenticio (principalmente a los ricos), mul-: 
tas por la cantidad de dos millones de pesetas P. los 
especuladores y cdrcel por un período de 12 meses con 
trabajos forzados. 

En el aspecto político, a cuatro meses del térmi-
no de la Guerra Civil, Franco integraba su gabinete 
balancedndolo cuidadosamente con falangistas y no fa-
langistas, anglófilos, germanófilos, que en,  su mayo-
ría, fueron ministros incompetentes per carecer de co 
nocimiento adecuado para dirigir una economía de tipier 
capitalista que no cumplía con las fuerzas económicas 
efectivas, así se provocó un caos económico del cual 
no se recupera Francisco Franco,  sino hasta 1955. 

Pero también hubo obras positivas tales cerro la 
reforma tributaria de 1940, que permitió mejorar um 
poco la situación económica. Se logró por esta época 
asegurar el control de los salaries, y ademds el ~1 
ro obligatorio por enfermedad, reglamemtaciones de 
trabajo, mutualidades yvuniversidades laborales. En 
el ramo:de gobernación,  por otra parte, se reorganizó 
el control político y social interne y se reordend de 
una manera eficaz el cuerpo de policía, todo ello, en 
el mismo período. 

En la década de los cuarenta, las directrices eco 
aplicas centrales pretendidas por el Cauddllo fueron 
orientacida restauradora, dimensión. reconstructora, 
intervencionismo integral, nacionalismo y economía de 
auto suficiencia, ausencia de políticas monetarias y 
fiscales. De una manera independiente, lo que no puedo 
evitarse en. este tiempo fue la corrupción:generaliza-
da, la cual evitó que estas medidas se cumplieran,  en 
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su totalidad. (1) 

El gobierno no mostrd interés por la elaboración 
de un programa de accidn positivo, ni una idea de 
crecimiento o desarrollo, desde el inicio, las medi-
das fueron tendientes a la restauraci6n, a terminar 
con lo formado por el frente popular (programas y me-
didas), se vuelve a un sistema precapitalista, como 
consecuencia, la inflación anual durante esta década 
(o por lo menos hasta 1946) fue del 25%, la renta na-
cional percépita recuperd sus niveles de pre-guerra 
solo hasta el período 1953 - 1954. 

Debido a la guerra, las infraestructuras de comu-
nicación y las vías férreas, resultaron muy perjudica 
das, quedando una tercera parte totalmente destruída7 
También por esta cauja, resultaron afectadas la agri-
cultura y la ganadería, pero su daño fue relativo, ya 
que se recuperaron de una manera muy.  sencilla. 

La rama de la industria se conservó casi intacta 
después de la guerra, principalmente la vasca y la 
catalana, Pero, desgraciadamente la política indus—
trial seguida por el gobierno, no fue la adecuada, de 
bido a la constante intervención del estado en la eco 
nomía (empresas privadas, trabajadores y consumidorsai; 
el mercado regulador de la circulacidn' de bienes y feo 
toree productivos carece de fe por parte de los capi: 
talistas, que propicia también una merma en lá econo- 

(1) ROS HOMBRAVELLA, Jacint, ;.Qué  es la economía fran 
quieta?,, Editorial La Gaya Ciencia, Barcelona, 1977, 
p. 9-10. 
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mía interna. Los órganos encargados de la dirección 
económica interna del pais, eran el C.A.T. (Comisa-
ría de Abastecimientos y Transportes) y la Fiscalía 
de Tasas, establecieron el control de importaciones, 
destino y precio de productos agrarios, reparto ra-
cional de alimentospetc., pero, su mala dirección, 
aunada a la corrupción y al mercado negro, distor-
sionaron el buen funcionamiento de la economía fran-
quista, la corrupción, como resultado de un período 
de inestabilidad política, fue difícil de controlar 
por lo menos en,  este momento. 

Para comprender en forma més clara la situación 
económica, es necesario incluir en forma breve el as-
pecto político, 

Franco, desde los primeros días de su mandato, as 
piró a tomar medidas legislativas; censuró los espec: 
tdoulos y publicaciones (dispuso con este objeto la 
creación de la Junta de la Censura Cinematográfica). 1  
Pretendiendo la moralización,  de la sociedad, derogó 
el 23 de septiembre de 1939, la ley que permitía la 
existencia del divorcio, reformó los artículos del có 
digo penal, relativos al aborto y sanoinó las précti: 
CRS anticonceptivas (el aborto fue sancionado con pe-
na de reclusión), semejante a la que se aplicaba al 
homicidio; la venta y' divulgación de productos anti—
conceptivos fue prohibida, con ello, la planificación 
familiar resultó perjudicada. 

(*)Durante este periodo sólo se permitió filmar pelí-
culas y editar revistas que permitieran el lucimiento 
del régimen, películas y revistas con otros temas fue 
ron, editada en casos excepcionales. 
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Desde su inicio, Franco centralizó el poder, pero, 
con el tiempo, lo fue desconcentrando, estableciendo 
los mecanismos de participación; en ocasiones creyó -
necesario suspender y hasta anular algunos derechos y 
libert3dea elvicas, porque las necesidades del país -
así lo exigían. Con los años, restableció los procedi 
mientos electorales y los derechos que había suprimi-
do; més adelante dit a conocer el Fuero de los Esparto 
les, documento en donde se reconocían los derechos de 
los ciudadanos, considerados como de uso común. 

Algunas de las libertades establecidas en esta - 
ley no fueron aplicadas debido a la falta de desarro-
llo legislativo -carencia de reglamentos que reforza-
ran la ley ya mencionada-, tales como libertad de aso 
elación, reunión y manifestación; ademés, obligó tam-
bién a los españoles a servir a la patria con las ar-
mas y a ayudar a las cargas pdblicas segdn la capaci-
dad económica de las personas. Las libertades serían 
jurisdicción de los Tribunales de Justicia, quienes -
arbitrarían cada caso en particular. 

c) La "neutralidad" de Franco. 

El 4 de septiembre de 1939, el Bbletin Oficial - 
del Estado, daba a conocer su posicidn ante la Segun-
da Guerra Mundial; 

"Constando oficialmente el estado de guerra que, 
por desgracia, existe entre Inglaterra, Francia y Po-
lonia, de un lado y Alemania, de otro, ordeno por el 
presente decreto la mis estricta neutralidad a los 
súbditos españoles con arreglo a las leyes vigentes y 
a los Principios del Derecho Pdblico Internacio—
nal." 
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"Francisco Franco." (2) 

De esa manera definía Franco su posición ante es-
te conflicto, casi desde su inicio. Tanto los Países 
aliados, como las potencias del Eje no quedm/tn con--
formes con su decisión y por este motivo, todos ellos 
presionaron al Caudillo para lograr su apoyo, pero -
sus intentos fueron en vano. Durante el desarrollo de 
la Guerra Civil, recibió una ayuda muy importante pa-
ra su triunfo y llegada al poder en España, tanto de 
Alemania como de Italia, pero una vez obtenido su pro 
pósito e iniciarse la Segunda Mierra, decidió decla-
rarse "neutral". El curso de la conflagración impedi-
ría a estas naciones reclamar a Franco su actitud. La 
molestia de Hitler ante la decisión del gobierno espa 
nol fue muy notoria, con el tiempo insistiría para re 
cibir el apoyo de Franco. 

Durante el período en que trancurre la Guerra, hu 
bo varios intentos para lograr la entrada de España -
en el conflicto, pero la habilidad de Franco permitid 
que se evitara su participacidn; no logró ninguna ayu 
da por parte de las naciones beligerantes pero Espa-
ña permanece al margen de la Guerra. 

Al iniciarse el conflicto mundial, en 1939, re---
cién concluido el problema interno de España, la ci--
tuaci6n económica era grave, empeoraba debido a la - 
falta de alimentos; se hablaba insistentemente de un 
levantamiento en: contra del gobierno. Inglaterra esta 

(2) DIAZ-PLAJA, Fernando, La Espeta Política del si-
zlo XX, 2 Vol., Editorial Plaza & James, Barcelona, 
1971, Vol. II, p. 25. 
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blece un bloqueo sobre España dirigida realmente so-
bre Alemania; se le permitió solamente importar redu-
cidas cantidades de trigo, pero no fue la suficiente 
para cubrir la demanda española; Franco, irritado, 
pronunció un violento discurso en,  contra de Inglate-
rra, todo indicaba entonces que decidía participar en 
la conflagración, en contra de los países aliados, pe 
ro su enojo fue pasajero y no sucedió nada, pudo con: 
trolar sus sentimientos en,  favor de la neutralidad es 
pañola. La directriz primordial de Franco fue manto-- 
ner a su nación siempre fuera del conflicto', manifes-
tó a los beligerantes de ambos bandos que los españo-
les repelerían cualquier agresión, en,  principio, Adol 
fo Hitler menospreciaba la participación española en 
la guerra, pero, ya adentrado en el conflicto -en,  el 
año de 1940- exigía entonces al Caudillo una entrevis 
ta, la cual se celebró en Hendaya, ciudad fronteriza-
de Francia, el 23 de octubre del mismo año. Franco em 
pled en,  esta ocasión -y siempre- una tdctica dilatoria 
-la astucia gallega-,, llegó a dicho lugar con una hora 
de retraso en forma deliberada, había permitido que -
el tren se demorara. Confesó posteriormente a uno de 
sus jefes militares que aquella cita era una de las 
mis importantes de su vida, 41 pretendía que a su lle 
goda Hitler se encotrase en desventaja sicológica y - 
de esta manera pudiese lograr sus propósitos. El Pfth-
rer, pensaba obtener todo del Generalísimo, como lo 
había hecho con muchos de sus interlocutores, pero que 
dó, decepcionado por las tdcticas dilatorias de Franco 
y por su escepticismo ante la idea que Hitler tenía de 
su triunfo en la guerra. En realidad, Repela no tenía 
nada que hacer en, este conflicto, dada su situación,  
económica y política internas, principalmente. 

Al concluir las pldticas, dnicamente se firmó un,  
protocolo entre ambas naciones en términos tamimpre-
cisos que ninguna de las dos se comprometía a coope-- 
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rar con la otra; con este resultado, Franco consideró 
haber logrado su objetivo en forma parcial -o sea, no 
participar en la guerra-, pero tampoco tuvo ningún ti 
po de ayuda por parte de Alemania y de Adolfo Hitler. 

Alemania insistió al Caudillo en el año de 1941, 
pero éste pudo resistir las presiones para entrar al 
conflicto, argumentando no poder brindar su apoyo a E 
na nación en contra de la cual estaban algunos países 
latinoamericanos, haciendo resaltar una vez más su neu 
tralidad, triunfa nuevamente su habilidad diplomática,_
aunque con un pretexto muy poco valido. 

Pero, en el ano de 1942, preocupaba más a Franco 
la situación interna de su país. Surgen diversos pro-
blemas en el sector estudiantil, debido a la exigen—
cia de reformas educativas; un año más tarde (1943), 
el problema fue resuelto por el gobierno por medio de 
una ley a través de la cual la Universidad era conce-
bida como una corporación de profesores y alumnos con 
una estructura vertical. El 14 de agosto del mismo a-
ño, el General Varela sufre un atentado en el que be-
bo 72 víctimas, se acusó del ataque a los falangistas 
dirigidos por Serrano SdAer, aunado de Franco, a quien 
se asociaba con el partido nazi; el Caudillo, dos se- 
manas después de analizar el caso y para evitar nuevos 
enfrentamientos decidid destituir a los dos ministros; 
a pesar de la presión por parte del bando nazi, Franco 
no cambió la orden; alía, el propio 'Serrano se entrevie 
taba con el Caudillo, con la intención de disculparse 
del hecho, el resultado de la misma no se dió a cono-
cer, pero Serrano no logró nada, y a partir de ese mo 
mento no volvió a tomar parte activa en la política, 
non la anterior decisión, concluía su era. 

En el mismo año de 1942, Franco recorrería el 
país en busca de unidad por parte del pueblo bajo su 

dirección, pero a causa de la diversidad ideológica 
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que existía entre los integrantes de suigabinete, su 
objetivo fue imposible de lograr. 

Més tarde, el Caudillo creaba el Fuero del Traba_ 
do, en,  el que permitía a los trabajadores la forma-
ción de nuevos sindicatos, tratando con esta medida 
de lograr su apoyo (pero no les mencionaba en ning1n 
momento que éstos quedarían sujetos a las disposicio-
nes del gobierno), el resultado de su medida no fue 
el esperado, fue algo impreciso, no claro. 

d) Espada, fuera de la Organización de las Naciones 
Unidas. Resultado de la Guerra. 

El día 9 de diciembre de 1946, un grupo de excom-
batientes de la Guerra Civil Espaiola, a quienes se tn 
unid una multitud de aproximadamente 300 mil personas 
en forma espontánea, fue recibida por el Caudillo en,  
el tejo Palacio Real, pronunciaron su nombre y lan-
zaron vivas a Espada, fue una aclamacidn popular sin 
precedentes, entre la multitud:había ricos y pobres, 
jóvenes y viejos, gentes conocidas algunas: Franco en 
este momento tocd el tema de las naciones que habían 
sido independientes y oue se encontraban ya en la ser 
vidumbre y, a su vez puntualizó oue Espada sería aiem 
pre libre, entre otras cosas. Manifestaciones popula: 
res semejantes se produjeron al día siguiente en Sevi 
lla, y otras ciudades. 

Sin embargo, el 12 de diciembre de 1946, como con 
secuencia de las continuas negativas de Franco a in-: 
tervenir en la Segunda Gerra en favor de las naciones 
aliadas y habiéndosele acusado de favorecer en lagu—
nas ocasiones a las potencias del Eje, las Naciones 
Unidas acordaron por 34 votos en contra, 6 a favor y 
13 abstenciones, excluir a Espada de todos sus orga-- 
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nismos, con la recomendación muy especial a sus miem-
bros de que retirasen a sus embajadores y ministros -
plenipotenciarios de dicha nación. 

España quedaba parcial y temporalmente aislada -
del mundo, pero el pueblo con su apoyo, minimizó el e 
facto e incrementó la unión en torno al Caudillo. 

Aún en los años 1947 y 1948, España sufría un con 
tínuo asedio político por parte de algunos países -a 
pesar de que todavía no alcanzaba su recuperación ma-
terial ni moral; poca tiempo después, gracias a la en 
tereza y habilidad del Caudillo, se levantaban en for 
ma gradual las condenas contra España, volvían ya los 
embajadores de algunos países y con ello la normaliza 
ción de las relaciones exteriores hispanas. 

Una consecuencia de la Segunda Guerra para España 
fue la pérdida de algunas de sus colonias en Africa,-
debido a la politica de descolonización declarada en-
tonces por las naciones vencedoras sin que nada pudie 
se hacer para evitarlo, sus problemas internos, la ha 
cían una nación débil ante los otros países. 

Otro de los problemas provocado por la guerra fue 
la escasez general internacional, en todos los aspec-
tos; lo cual benefició brevemente a la economía espa-
ñola ya que el gobierno logró expander sus exportacio 
nes. Para poder hacer esto efectivo fue necesario que 
la economía interna quedara protegida par el capita—
lismo nacional y desarrollara entonces un mayor comer 
cio externo en beneficio del país, pero las tendencias 
opositoras (conservadoras, del período anterior) impi 
dieron la aplicación de esta, medida -eran ellas quie-
nes dirigían la economía española- y se perdió así u-
na gran oportunidad para el desarrollo hispano. 
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En este período --década de los cuarentas- prevale 
cid la aeurganizacijn, era el rasgo cracteristico, 
el "statu ouo" bancario (de 1945) hizo que la banca -
manejara la situaciSn a su capricho, permaneciendo al 
abrigo de cualquier tipo de competencia dentro del -
mismo capitalismo tanto nacional como internacional. 
Naturalmente la inflmcidn provocadn. por esta situa---
cidn fue muy semejante a la que existid en tiempos pa 
sordos, los intentos por fijar o reducir de una manera 
efectiva el precio oficial de algunos bienes resulta-
ba inútil, desde el punto de vista del funcionamiento 
real de la economía interna. 

e) Los principales acontecimientos económicos y polí- 
ticos del periodo 1940-1949. 

La situacidn que prevalecía en Espada para este -
período, era la de una libertad aparente, se podía -
considerar al gobierno de Franco como una dictadura -
clérigo-fascista-policiaco-militar (tal vez por la in 
fluencia recibida por parte de Italia y del Duce Mu-: 
esolini); a consecuencia del rígido control ejercido 
por el Estado y de la política moralista de éste, se 
llevó a cabo una censura en todos los ambitos, se 
prohibía las críticas al Gobierno, pero se encontraban 
a la venta "obras prohibidas" como las de Marx, Las--
ki, etc. abundaban las obras literarias, las de poe—
sía y las novelas de diversos autores. 

Franco pretende establecer las libertades a que -
tiene derecho 'el pueblo espanol -una carta de liberta 
des esenciales- lo cual quiere lograr a través de la-
creacidn, en el año de 1945, del Fuero de los Espano-
les, documento que en la practica no funcioné en su --
totalidad debido a la "falta de capacidad -madurez- - 
politica" de la mayoría de los españoles. 
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En enero de 1946 la ONU impuso un bloqueo genera 
lizado sobre Hapaña, pero ésto, no debilitó al gobier 
no de Franco, ya que por el contrario, lo favoreció - 
debido a que en julio de 1947, era aprobada por el - 
pueblo la Ley de Sucesión (más adelante se incluye en 
forma un poco más detallada), a través de la cual Es-
paña se definía políticamente como un reino(41), que—
dando Franco a la cabeza del mismo, como jefe del Es-
tado español en forma vitalicia, sin desarrollar las 
principales funciones de un monarca, había sido torta 
lecido, gracias al apoyo del pueblo. 

Como se indicaba anteriormente, en el mes de ene 
ro de 1946, se impuso a España un bloqueo políitico y 
económico por parte de la Organización de las Nacio--
nes Unidas, la frontera franco-española es cerrada por 
los países integrantes de este organismo en común a--
cuerdo (eran las consecuencias de la neutralidad his-
pana declarada y conservada durante la Segunda Guerra), 
sus embajadores son retirados de este país en diciem-
bre de 1946. En esta situación, la dnica ventaja obte 
nida por España fue la firma de un acuerdo de ayuda e 
condmica con Argentina en,  abril de 1948, de 200 millo 
nes de dólares de crédito en alimentos lo que rePra--
sentaba entre el 20 y el 30% de las importaciones es-
pañolas de 1947 a 1951. (3) 

Franco intentó por diversos medios, estabilizar 
la situación económica poro no lo consigue, al menos 
en esta década; era una situación muy similar a la - 

()Con anterioridad no se había mencionado (o tal vez 
aún no se definía) su forma de gobierno, es en es-
te momento cuando se habla por vez primera de este 
tema. 

(3)Rama, Carlos M., La crisis española del siglo XX, 
3a. ed., Fondo de Cultura Económica, 1976, (sec—
ción de obras de Historia), 448 p., p. 365. 
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que se había presentado durante los primeros años de 
la Dictadura ; continuaron, el mercado negro, el racio 
namiento y los intentos -muy restringidos- por parte 
del r4 gimen, de ser aperturista, de ser equilibrado. 

En el año de 1946 se observa una mejoría en la 
producción agrícola, en relación con los cinco años 
anteriores, pero en 1947 sufre una nueva baja que -
tiende a empeorar en los años siguientes debido a la 
falta de lluvias; .rauco tuvo que recurrir al apoyo 
de la moneda extranjera para hacer un poco mas tole-
rables las restricciones alimenticias, con ella com-
pró en la forma acostumbrada fertilizantes, pero no-
fue la cantidad suficiente y disminuyó adn mas la pro 
ducción del campo; al ser excluída España del Plan --
marshall, la situación empeord: floreció el mercado 
negro a consecuencia de la escasez de alimentos; mu.4 
chos españoles fueron encarcelados a causa de deli—
tos cometidos derivados de esta problemática econdmi 
ca; la sequía restringid también' el desarrollo de la 
industria hispana. 

Con el objeto de apoyar el desarrollo de la eco.  
nomía española, desde el año de 1941, se había crea-
do por parte del Gobierno, el IN/ (Instituto Nacjo--
nal de Industria), sus actitudes y objetivos eran in 
portantes, se encargaba de fundar nuevas empresas, -
adquirir participaciones de empresas privadas cuya - 
producción fuese considerada como inadecuada a los a. 
intereses de la economía nacional; el IN1, llevó a - 
cabo la realización,  de algunas obras; construcción,  - 
de astilleros, creó la compañía aérea Iberia, abrid 
nuevas minas, estructuró la industria de la celulosa, 
etc. Pero con el tiempo, el Instituto tuvo muchos o-
positores entre los industriales y empresarios, se - 
le acusó de pretender en forma deliberada terminar -
con) las pequeñas industrias y, como una de sus fun--
ojones consistía en la 
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distribución de materia 	se mencionó que desti- 
naba una proporción inadecuada a las empresas que no 
formaban parte de sus consorcios; se llegó a considea 
rar que su existencia resultaba perjudicial para el 
desatollo de la industria en Ropada. A pesar de la si 
tuación mencionada, este organismo se propuso incre-: 
mentar la construcción de plantas hidroeléctricas en 
el país, porque su carbón era de baja calidad y se ha 
cía necesario entonces sustituir esta deficiencia con 
dicha construcción, en beneficio del desarrollo del -
país, con ello se obtendría el aumento de los planes 
de irrigación de la nación, pero, para su mala suerte, 
con la sequía del período 1947-1949, las presas baja-
ron a una décima parte de su capacidad de captación, 
provocando un aumento considerable en el costo de la 
vida, el poder adquisitivo de salario del obrero se 
vid afectado. El I.N.I. no fue la solución a los pro-
blemas que afectaban a Espana, resultaron perjudicia-
les la corrupción y la burocracia que lo dominaban. 
Franco por su parte intentó apoyar a la clase obrera 
en esta circunstancia, insistió ea que los trabajado-
res no debían ser despedidos y en que sus salarios de 
bían ser pagados íntegros por los patronos, estable--
cid además un sistema de subvenciones familiares, pe-
ro, a causa de la incompetencia de los administrado--
res, de los bajos niveles económicos y al mal manejo 
del dinero por parte de funcionarios civiles que tam-
bién se encontraban en una mala situación económica, 
su plan falló, los objetivos no se cumplieron satis-
factoriamente. 

Afortunadamente para esta na.wicln, Ilill.terrt y 
lo wilses escandinavos continuaron estableciendo co 
Inercia con ella; de igual manera lo llevó a cabo --: 
Francia (quien abrió su frontera con Espada en 1948), 
como consecuencia, se logró incrementar el turismo 



(favorecido por las tarifas de cambio). 11egando así 
las tan necesarias diviaas, gracia a lo cual se paga 
ron bienes de producción y materias primas industria: 
les. Pura el ano de 1950, aumentaba el trafico turis-
tico en Espaaa. El Gobierno, podía nivelar ya un poco 
la situación económica, aunque no de una manera plena 

Argentina, a través de su mandatario Juan Domingo 
Perón, acuaia también en ayuda de este país, el presi 
dente argentino vid en Franco a un gran militar auto: 
ritario, nacionalista y futuro reformador de las es--
tructuras sociales. Consideraba -al igual que el Cau-
dillo- que la industrialización sería un medio muy e-
ficaz para terninar con,  la dependencia colonial econd 
mica. Por estas razones, vendió a credito con bajo in 
terés 400,000 toneladas de trigo y 120,000 de maíz, 
el alivio fue solo momentáneo, pero efectivo por las 
condiciones en que el país se encontraba. 

Dos anos mas tarde, el 3Lde abril de 1948, el Cau 
dillo firmo un tratado económico con esta misma no--; 
ción, que ayudó a mitigar un poco la tensión que flo-
taba entre los españoles. Rn dicho acuerdo, se logra-
ban consolidar los créditos de Espaffa, que aumentaban 
a 110 millones de libras esterlinas, parte de estos 
recursos fueron ocupados para comprar más trigo y una 
cierta cantidad de carne. A cambio el gobierno hislw 
no se comprometía a contruír para Argentina modernoé 
barcos de pasajeros y material rodante ferroviario, 
también debía facilitarle una participación sala gg 
nancia de los astilleros espailoles, ademas, Cádiz se-
convertía en. un puerto libre para las exportaciones 
argentinas a Europa, España obtenía así un buen aPoYo 
económico sin comprometer su soberanía, fue un acuer.J 
do efectivo sin consecuelcias negativas para esta na-
ción. Pero, a partir de 1950, las relaciones entre ala 
bos países se enfriaban a causa de que Doña Eva Perdí 
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consideró,  que el embajador espaaol en Buenos Aires le 
había ofendido en una ocasión, sin embargo, de no ha-
ber sido por el apoyo argentino, proporcionado en el 
momento necesario, los españoles hubiesen padecido u-
na grave penuria económica mayor a la del periodo -
1940-1942. 

A mediados de le década de loe cuarentas, en el 
mes de junio de 1945, Francisco Franco daba a conocer 
a la nación un documento de orden político llamado - 
Fuero, de los Españoles -mencionado brevemente con an-
terioridad-, el cual, un mes rads tarde, era converti-
do en ley. En dicho documento, -en términos generales-
se mencionaba que el estado proporcionaría al pueblo 
por lo Menos educación,  a nivel primaria; una retribu-
ción -salario- justa; auxilio médico; medicinas nece-
sarias; ayuda económica por causa de enfermedad y por 
desempleo; derecho de los españoles a fijar su resi—
dencia dentro: del territorio nacional; derecho de ad-
quisición y retención de sus propiedades; garantía al 
derecho de libertad y al derecho de correspondencia; 
libertad de asociación; religión católica como reli—
gión oficial del Estado; se restringen las libertades 
de reunión y asociación a lo establecido por la ley; 
el titulo II, artículo 35 confería al Estado autori-
dad para suspender por decreto las libertades indivi-
duales garantizadas por el Fuero. (lomo fue costumbre 
en esta época, Franco limitaba al pueblo sus liberta-
des, pero en cierta medida los españoles aceptaban, 
ya que recibían mas beneficios que perjuicios por par 
te de este gobierno. 

Este documento, llamado Carta Fundamental, se de 
earrolló a través de formulaciones concretas, pero 
con una aplicación,  exageradamente lenta. 

En el año de 1947, en la cumbre del poder Fran- 
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cirico Franco logra que el cuerpo electoral ratifique 
su idea de restaurar la monarquía en España como for-
ma de gobierno, con ello, el Caudillo redondeaba su o 
bra política, perteneciente a esta década a.1 dar a 67 
nocer también la Ley de sucesión, que fue sometida, 7 
aprobación por parte del pueblo, en ella, Franco se -
comprometía j formar una nación mas humana; el país -
se constituía en reino; se mencionaba que el sucesor 
sería varón, español, de estirpe real, mayor de 30 a-
ños, católico, el cual, juraría las Leyes Fundamenta-
les (Fuero de los Españoles, Fuero del Trabajo, Ley -
Constitutiva de las Cortes, Ley de Sucesión y Ley del 
Referéndum); la sucesión se llevaría a cabo por primo 
genitura; una reina no podría gobernar, pero sí sus - 
hijos.(k) Posteriormente se realizó una consulta al -
pueblo español, y, el resultado fue el siguiente; de 
17.2 millones de hispanos que podían votar, solo lo -
hicieron 15.2 millones; 1.1 millones dijeron "no" o -
dejaron la boleta en blanco; 14.1 millones, aceptaron, 
casi el 93% de la votación total en favor, como conse 
cuencia, Espada se convertía en un reino que adn no - 
tenía rey; se volvió al uso de los títulos nobilia 
ríos. En agosto de 1947, el hijo de don Juan de Bor—
bón (quien se había entrevistado ya con Franco), Juan 
Carlos, volvía a España para ser educado y preparado 
para la sucesión. 

Al terminar la década y recién iniciada la de los 
cincuentas (en el mes de noviembre), Franco resuelve 

(4) seg4n se puede definir de estas características, 
Franco ya tenía contemplado quien sería su suce—
sor; Juan Carlos de Borbón y Borbón, como se ob--
serva unas cuantas líneas adelante. 
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parte de sus problemas, cuando su nación era nuevamen 
te aceptada en la. O.N.U., el comentario del Caudillo-
fue señalar con cierto sarcasmo que era este organis-
mo quien había, cambiado, ya que 3U régimen seguía. --
siendo el mismo, este hecho significaba para 41 un - 
gran triunfo, una victoria; le proporcionaba una efes 
tima solidez política a su régimen, cerraba una déca-
da de conflictos difíciles para él y para España. 

11 conclusión, se puede decir que la década de 
los cuarenta fue un período sórdido, negro y de hanh,-
bre, de poca dignidad humana (a causa de la corrup---
ción de los funcionarios), de injusticias, regresivo 
(referente a la historia económica de España). La cla 
se social más perjudicada fue la obrera, la cual su--
frió constantes deterioros en su salario real, tuvo -
acceso a los alimentos a través del racionamiento --
(que regularmente eratde mala calidad). Las hijas de 
la clase proletaria urbana y rural se dedicaron en - 
las ciudades 	la prostitución. Al concluir 1: déca— 
da, el ingreso por habitante segdn datos del Consejo 
de Economía Nacional era de 6,645 pesetas por ario, -
que representaba un descenso del 20% en comparación - 
con el del ano de 1938 (lo más grave de esta situa—
ción, consistía en que dicho ingreso tenía tendencia 
al descenso, en lugar de aumentar. En el sector agra-
rio, disminuyó la población activa de 50.5% a 47.6%. 
Resumiendo, entre 1941 y 1945, la producción agrícola 
disminuyó entre un 25 y un 30%, comparado con el 
l'Iodo 1931-1935 (a consecuencia de los años que se -
prolongó la sequía), dicha producción se mejoraría - 
hasta los primeros años de la década de los cincuen-
tas. Con respecto u la producción alimenticia -que -
fue muy baja en esta época- se puede decir que se vió 
afectada no solo por la sequía, sino además por laye 
ducción en la importación de abonos orgánicos y tan-- 
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bién a causa de la duración -prolongada- de la Segun-
da Guerra, que afectó a muchas naciones y que conclu-
ía precisamente en ese año, 1945. En el aspecto indus.  
trial, se logra recuperar el índice obtenido en 1929, 
sólo hasta el año de 1945; en 1949 se mantiene un au-
mento anual del 3% lo mismo que al iniciarse el ario 
de 1950, más adelante se produce un aumento considera 
ble del 1U%, pero el desarrollo industrial tenía una-
base precaria y el beneficio logrado a nivel nacional 
fue relativo. En cuanto a la inflación, de acuerdo --
coa los datos del Instituto Nacional de Industria ha-
bía aumentado hasta el año de 1950 -inicio de la déca 
da- en: un 69%, la tasa anual promedio había sido de 
un 20 o 25%. Por lo que respecta al salario del traba 
fiador -se carece de datos oficiales- se considera qué 
fue descendiendo de una manera constante. Por Intimo, 
Franco no aceptó atraer hacia su país divisas extran-
jeras -en este período por lo menos-, ya que a través 
de este medio se podían crear compromisos con alguna 
nacida o tendencia, que en la situación en que se en-
contraba España, hubiera podido ser: bien,  un apoyo - 
-o bien haber sido perjudicial,, por propiciar algdn 
tipo de dependencia en grado mínimo o m4ximo-; ea re-
sumen, una década llena de problemas complejos, prinr 
cipalmente ecónomicos; y de ajustes políticos (crea-
ción de leyes fundamentales para el país). 

f) La década de los cincuenta. Regreso a la ONU. La 
ayuda de los Estados Unidos. 

La década de dos cincuenta se inicia coa'un pro-
biema socio-político que se prolonga por loe primeros 
tres arios; mis adelante se desarrolla una época de 
innegable mejora respecto a la política económica; Es 
paña logra superar la crisis hambrunar se recuperan 
los niveles económicos del período 1929-1934-1935e en • 
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otro aspecto, los hispanos normalizan, sus relaciones 
con el exterior; además, bajo la dirección de líderes 
sobrevivientes a la guerra ya la cárcel, surgen huel 
gas obreras en Bilbao, Madrid, Barcelona (de servi••«- 
cios pdblicos), huelgas estudiantiles en Barcelona y 
Madrid, se vuelven sucesos muy comunes, que darán por 
resultado la caída y sustitución de varios mienbros 
del gabinete nombrado desde e/ año de 1946. 

Franco temía en esta época un 20% mía de pobla---
cidn que alimentar, ea comparacidn con el período en 
que la Repdblica se encontraba vigente; existían adn 
muchas zonas pobres al sur de España, también, había 
miseria y hambre en varios paises de Europa como con-
secuencia de la Segunda. Guerra; la produccidn indus-
trial española no alcanzaba todavía los niveles del 
alio de 1935; en el aspecto social, los estudiantes 
universitarios estaban sometidos a la dirección del 
Gobierno ya que, para conseguir el titulo, era nece--
serio pertenecer al SEU (Sindicato Español Uaiversita 
rio, que era un organismo oficial); la influencia de 
la Iglesia en ciertos aspectos era notoria, ya que pa 
ra la realización de algún trámite en el gobierno era 
necesario contar con la recomendación de un sacerdo--
te. Los cristianos en el país gozaban de todo tipo de 
«libertades", los 30,000 protestantes españoles que - 
había en esta época, se encontraban seriamente res---
tringidos en muchos aspectos. 

El hambre padecida por el pueblo español desde la 
fundación de la segunda repdblica, terminaba con el 
inicio de la década de 1950, la economía empezaba a - 
crecer en una forma desordenada, pero era ya un proce 
so irreversible; la época del despegue español com—
prendería el periodo que va de 1950 a 1957, se produ-
ce la estabilización y el desarrollo, basados en los 
planes creados por el gobierno de Franco. 
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Las cosechas de 1951 en adelante Permitieron que 
los mercados alimenticios se normalizaran, y como con 
secuencia, en este momento se suprime el racionamien-
to. Aumenta la población industrial activa; gracias a 
que existe la inversión industrial productiva, las ma 
tenias primas industriales refuerzan el desarrollo: -
metales, algodón, caucho, etc.; hay materias primas -
importadas, como lubricantes y carburantes. El creci-
miento de la industria logrará una tasa anual prome—
dio del 9%, solo se observó una leve crísis en el pe-
riodo 1956-1957, que no tuvo mayores consecuencias. -
El desequilibrio, el punto débil de esta época, fue -
el déficit comercial, que supera al de anos anterio--
res y que se multiplica intensamente hasta 1956 (el -
déficit llegaba a los 338 millones de dólares. Las do 
naciones norteamericanas obtenidas con este propósito 
habían resultado mínimas en la solución del problema, 
ascencieron a la cantidad de 60 a 90 millones de déla 
res). La balanza corriente en este mismo año de 1956, 
alcanzaba un déficit de 200 millones de dólares. Poco 
a poco, con el apoyo norteamericano, Franco logró su-
perar estos problemas. 

En el mes de marzo de 1951, se efectuaba una gran 
demostración popular en contra del Estado español, al 
aumentar -tal vez injusta o inesperadamente- el pasa-
je de los tranvías de Barcelona, dicha manifestación 
había recibido el apoyo de un cuarto de millón de per 
sonas, se produjo el enfrentamiento y el saldo fue de 
3 muertos y 21 heridos, entre quienes se encontraba -
el alcalde; el problema fue resuelto con el envío de 
3,000 policías para disolver la reunión y a causa de 
un exhorto al orden llevado a cabo por el obispo de -
este lugar. 

Al mee siguiente -abril- se iniciaba una huelga o 
brera entre los vascos, 250 mil personas exigían un - 
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aumento del 50% en los salarios, recibieron un impor-
tante apoyo de la Iglesia, ademas la revista católica 
Ecclesia, justificó su movimiento, comentando que se 
cometía una injusticia con ellos. Franco declaraba -• 
que se podía justificar cuando la ley admitía la lu—
cha de clases, pero no en un país en donde existían 
tribunales que se dedicaban a juzgar los conflictos -
entre obreros y patronos; acusó a comunistas, poten—
cias extranjeras y masones de fomentar el desorden, a 
pesar de todo la huelga so resolvió gracias a las fa-
vorables condiChnes económicas del momento, los obre-
ros aceptaron las condiciones propuestas por el go—
bierna, el problema no trajo mayores consecuencias. 

Casi para concluir la década de dos cuarentas (a 
partir de 1949) llega la ayuda de Estados Unidos, que 
se prolonga mas hacia la década siguiente, se estable 
ce lo que se llamó "Planes Norteamericanos para Espa-
ña" que consistía en establecer un sistema económico 
y social que permitiera revisar las directrices que -
habían guiado a la economía de Franco en sus primeros 
once o trece años de gobierno, la idea era adaptar di 
cha economía a las necesidades norteamericanas. 

Indudablemente el acontecimiento mas destacado de 
este período, fue la aceptación de España en la ONU, 
un gran triunfo de Franco, por haber logrado a base - 
de mucho esfuerzo el inicial apoyo norteamericano que 
fue quien intercedió en su favor para que ésta obtu-
viera su entrada a dicho organismo, Estados Unidos ne 
cesitaba por interés estratégico contar con la alian.-
za hispana; su admisión se logró dé la manera siguiera 
te: el 31 de octubre de 1950, Israel sugiere a los -
países miembros que se realice una nueva votación pa-
ra decidir si España era reconocida como,  nación inte-
grante de la ONUt  su sugerencia es aceptada, se lleva 
a cabo la reunión, y después de algunos debates este 
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país es apoyado por la mayoría de los Mienbros de es-
te organismo, 37 naciones la favorecieron con su voto, 
entre ellas, naturalmente Estados Unidos Durante el 
mes de marzo del año siguiente, Inglaterra y los Esta 
des Unidos enviaban ya sus embajadores. 

La causa que había motivado la aceptación de Espa 
ña en la ONU fue el notorio expansionismo de la URSS 
en la región de oriente y la intención norteamericana 
de utilizar al país hispano como un bastión: en contra 
del avance comunista ea Europa. El Generalísimo para 
aprovechar esta circunstancia, comentó a un periodis-
ta norteamericano de apellido Hearst, que él conside-
raba tener dudas sobre el buen funcionamiento de la 
OTAN (Organización del Tratado del Atlántico del Nor-
te), y que dada esta situaci5a, vela muy apropiada la 
firma de un acuerdo por separado con los Estados Uni-
dos; al tratar este asunto el Congreso Americano pro-
porcionaba un subsidie al gobierno español de 62.5 mi 
llones de dólares, prometiendo además un aumento en -
dicha ayuda sí se permitía el establecimiento de ba--
ses aéreas y navales en. esta nación, Norteamérica con 
seguiría su objetivo. 

El día 28 de agosto de 1953, Martín Artajo en re-
presentación del gobierno español y el embajador de 
Estados Unidos James Dunn, firmaban tres acuerdos, en 
donde se aceptaba oficialmente el establecimiento de 
bases aéreas y marítimas americanas, repartidas de la 
manera siguiente; aéreas cerca de Madrid; dos en las 
inmediaciones de Sevilla y otra junto a Zaragoza; una 
naval en la Bahía de Cádiz (la de Rota); se autorizan 
ba también la construcción de seis depósitos de com—
bustibles y municiones; la utilización, de estas insta 
laciones se llevaría a cabo por un período de 10 Ola, 
incluyéndose en forma imprescindible una cldusula de 
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renovación; por su parte, Franco se reservaba alguron 
derechos como: solicitar la retirada de los norteame-
ricanos en un período de 6 meses; las bases serian a_ 
consideradas como territorio espariol y ue , además, -
la bandera hispana ondearía en todos los lugares. Los 
norteamericanos se comprometían a invertir 191 millo-
nes de dólares en la construcción y establecimiento -
de las bases; se proporcionaría de equipo nuevo a las 
fuerzas españolas y contribuir -Estados Unidos- con -
85 millones de dólares para el desarrollo de la indus 
tria. 

Como resultado se acusaba a Franco -por parte de 
sus opositores- de haber creado 5 nuevos Gibraltares, 
pero, en realidad, había conseguido la ayuda que su -
país necesitaba, en el momento adecuado, era una vic-
toria obtenida por su habilidad política. El 26 de - 
septiembre de 1953, Franco mencionaba a sus amigas: -
"A1 fin he ganado la guerra española". 

La tendencia en la década de los cincuenta era ya 
la idea fundamental de poner fin al nacionalismo eco-
nómico tan cerrado nue había impuesto la Falange por 
mas de 40 años y que fue considerado como una rémora 
para el progreso de España conduciéndolo casi a la -
bancarrota. Pero los resultados positivos de esta me-
dida se veían materializados en la década sigUiente, 
es decir, del año de 1960 en adelante, por el motivo 
anterior, España y Francia decidían entonces abrir - 
sus puertas al capitalismo extranjero, la apertura se 
iniciaba con la llegada de los capitales estadouniden 
ses. Los cambios habidos en España hasta este momento 
eran: el acuerdo con los Estados Unidos, el ingreso a 
la ONU, el fin del racionamiento, etc., de acuerdo con 
las ideas y objetivos de Francisco Franco, era necesa 
rio llevar a cabo cambios en su gabinete, necesitaba 
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un nuevo equipo de ministros, principálmente en los 
ministerios clave, únicamente continuaron ocupando 
Bus cargos cuatro de sus antiguos secretarios que ha-
bían demostrado su capacidad durante el desarrollo de 
sus funciones, como en el caso del señor Martín Arta-
jo, quien. obtuvo para el encargado del gobierno espa-
ñol el punto final al bloqueo impuesto sobre esta na-
ción después de la Segunda Guerra; adem&s, logró el a 
cuerdo militar con los Estados Unidos y firmó también 
el Concordato con la Santa Sede; los demás ministros 
fueron sustituidos. 

Uno de los nuevos secretarios, Joaquín Ruiz Jimé-
nez, que pertenecía al sector "católico", mostró un Y 
estilo diferente en la rama de educación nacional, lo 
gr6 mucha popularidad entre los estudiantes; intentó 
hacer resurgir a personalidades intelectuales que ha-
bían sido marginadas por el gobierno; estableció una 
política mas liberal que fue evolucionando hacia la -
izquierda; posteriormente, debido a un incidente, se-
ría destituido por Franco, sus ideas no fueron afi---
nes. 

Cuando el Generalísimo decidió aceptar la ayuda -
que le proporcionaron los Estados Unidos, se estable-
ció -a partir de 1953- una cierta línea económica (su 
gerida por el gobierno americano), las empresas priva 
das no podían ser suprimidas; no se podían llevar a - 
cabo nacionalizaciones generales; los grupos de pre—
sión financiera, trusts y monopolios serían suprimi—
dos; se buscó (por parte del Gobierno) una mejor dis-
tribución de la renta nacional con el objeto de iacre 
mentar la producción; se redujo el precio de los ali-
mentos; se aumentaron los salarios; la tierra fue re-
distribuida; se fomentó y se crearon mejores vivien—
das; etc. 
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En ese mismo año se nacionalizaron los ferrocarri 
les, los teléfonos, las minas de Riotinto y algunas 
concesiones que se habían. dado a franceses y alemanes 
con anterioridad. 

Por su parte Estados Unidos -en defensa de sus in 
tereses- u través de sus consejeros económicos sugi—
rió una menor protección por parte del estado hacia -
l11 clase trabajadora y una reducción del control mi—
nisterial sobre las industrias abastecedoras, esta sí 
tuación provocó el inicio de una serie de huelgas (in: 
rente el período 1953-1960. A partir de ese año de -
1953 hubo paros casi cada año, la demanda generaliza-
da fue -como consecuencia de la presión nortemerica--
na- la mejora salarial y también el mejoramiento de -
las condiciones de vida. En el año de 1958, surgieron 
en la zona industrial vasca organizaciones obreras in 
dependientes -tanto de la Falange como del Estado-, -
como consecuencia, en septiembre de 1960 el Caudillo 
publicaba una ley en donde se señalaba que las huel-
gas que tuviesen un tranafondo político o tranntorna-
ran el orden público podían conaiderarse como una re-
belidn militar -y la pena máxima para los acusados de 
este delito, era la de muerte-, dicha ley, se hacía 
extensiva para quienes difundieran información falsa 
que llegara a alterar el orden público interno, el -
prestigio del Estado o el de sus instituciones. 

En el año de 1955 se producía un incidente -en el 
aspecto económico- que decidid a Franco a llevar a ca 
bo una pequeña transformación. Los economistas e in—
dustriales criticaban su forma de dirigir la economía 
no estaban de acuerdo en que el Estado fuese el pro—
pietario de tantas empresas a través del Instituto Na 
cional de Industria, ademas tampoco aceptaban que la7 
empresas privadas recibieran las directrices por par- 



34 

te del Gobierno con respecto a lo que debía de hacer 
o no, como resultado, el Caudillo decidía disminuir 
en forma mínima su control en estos dos aspectos. 

Casi para concluir el ano de 1955, se produjeron 
varios desórdenes estudiantiles, los falangistas (del. 
SEU principalmente) se mostraban contrarios al siste-
ma de gobierno monárquico, en el mes de febrero de -
1956 se llevó a cabo una manifestación en! contra de -
la familia de los Borbones -la familia real de España 
hasta la caída de Alfonso XIII-, la cual degeneró en 
una lucha entre falangistas y estudiantes universita-
rios de diversas tendencias políticas; en el enfrenta 
miento, un miembro del bando falangista hirió a un o-
positor; como consecuencia, Franco decidió suspender 
dos artículos del Fuero de los Españoles al igual que 
las labores de la Universidad de Madrid; se suspendió 
al rector de la misma por dar su apoyo a los estudian 
tes; la sanción también fue aplicada al decano de la 
Facultad de Derecho, al ministro de Educación Jbaquin 
Ruiz Jiménez -que daba muestras de sus tendencias 
berales- y al conservador Fernández Cuesta, que ocupa 
bauel cargo de Secretario General de la Falange (enl - 
su mensaje de Año Nuevo, el Caudillo pedía a los pa—
dres de familia mas control sobre sus hijos). Franco 
mostró su energía a través de estas decisiones. 

Ea el mes de abril de 1956, decretó el Gobierno -
un aumento del 20% a los salarios, la reacciétt que se 
produjo fue contraria a la que se esperaba, porque - 
los trabajadores de Pamplona se declararon en huelga, 
mas tarde volvieron a sus labores, pero recibieron el 
apoyo de la Iglesia, la cual publicó una carta pasto-
ral firmada por arzobispos y obispos; se criticaban - 
las condiciones laborales de la clase trabajador% y 
la política salarial seguida por el Gobierno; meses - 
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después, Franco decide solucionar el problema incre—
mentando los salarios entre un 20 y un 50%, aparente-
mente, se resolvía el problema, el Caudillo y la Fa—
lange preparaban la consolidación de España como esta 
do fascista -creando una constitución que le otorgara 
a él todo el poder- cuando se discutía la elaboración 
del documento que llevaría a efecto esta idea, se pro 
dujo una grave situación económica que no pudo ser -
controlada por niagda medio y que obligó una vez mas 
al Gobierno a efectuar nuevos cambios en el gabinete. 

A partir del mes de febrero de 1957, se desató un 
problema de inflación que se prolongó hasta princi---
pios de la década siguiente; para enfrentarlo, se ela 
boyó un Plan de Estabilización que se inició con el -
saneamiento financiero, afectando con ello al sector 
público; se mejoraron los ingresos tributarios; se re 
nunció a la emisión de la deuda pdblica; se estable—
cieron. convenios colectivos para ayuda de la clase o-
brera; fue permitida la intervención económica extran 
jere y algunas otras medidas que no lograron mejorar 
en nada la grave situación económica de 1957-1959, ya 
que por el contrario, empeoró, no se logra combatir -
en forma definitiva la. inflación; aumenta el costo de 
la vida entre un 10 y un 14% (entre los aitos 1957 a 
1958); no se did impulso a la inversión; empeora el - 
equilibrio logrado hacia el exterior; se pierden divi 
sas; se produce un déficit externo constante (alcanzó 
los 250 millones de dólares) y la situación continuó 
agravéndose. 

Los cambios en el gabinete llevadot a cabo en 
1957, fueron, varios, entre ellos se designó en Econo-
mia a Pedro Gual Villalbi, quien seria encargado de -
coordinar la política económica; a un ex-jefe del e--
jército, Mariano Navarro Rubio se le proporcionó el - 
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cargo de Hacienda y, a un catedrítico'de Historia Eco 
nórdica de la Universidad de Madrid., Alberto Villas---
tres Calvo en Comercio; entre ellos, establecieron 
las bases firmes para la próspera España de la década 
de 1960, a través de una fuerte resistencia a los gru 
pos de opsición. La primera medida que señalaron fue 
declarar -por parte del Banco de España- que el Esta-
do derrochaba y mal invertía el dinero; otra medida -
consistió en sugerir el acéeso de capitales extranje-
ros al país, ya que, la reserva de divisas era muy ha 
ja en ese momento (ascendía a 96.8 millones de déla.: 
res). 

Los nuevos ministros buscaron el apoyo de organis 
mos internacionales, el I.M.P. y la 0.E.E.C. (el pe*. 
do Monetario Inernacienal y la Organización de Coope-
ración y de Desarrollo Económico) para buscar una so-
luciffial los problemas económicos, después de un estu 
dio, uno de estos organismos entregaba un informe (a-
bril de 1959) en donde sugirió llevar a cabo algunos 
cambios en la política económica, sus planes, depen—
día* mucho de la suerte, la industrializaciévb por --
ejemplo, necesitaba de las materias primas adquiridas 
en el extranjero; la agricultura era desplazada, se -
disminuía la productividad y se importaban alimentes 
indispensables; mientras tanto, en el mes de julio, 
las reservas descendían peligrosamente a 14 millones 
de dólares, la peseta fue devaluada de 42 (permanecía 
así desde 1946) a 60 por dólar; para darle apoyo, el 
I.M,F., la o.B.E.a. y los Estados Unidos, concedieron 
un préstamo a España de 418 millones de dólares. Los 
nuevos ministros licaron un drástico plan de estabi 
lización que provocó un desempleo temporal, pero con-
el tiempo, fueron creados miles de empleos; el plan 
apoyado y aprobado por Franco (que daba us: ligero sos 
tentaiento a la industrié privada) rendía sus frutos- 
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un ano más tarde cuando mejoró la balanza de pagos a 
463 millones de dólares; ademas, para beneficio del -
Gobierno las cosechas de 1959 fueron muy positivas y 
también, la mano de obra hispana en la industria de A 
lemania Occidental, permitieron, que la inflación,  fue: 
se estrictamente controlada. Además, entre otras medi 
das dictadas paro. mejorar la situación,  económica de 
este momento, se incluyeron: mayor ahorro en el gasto 
y en el sector pdblico; drástico control en la expan-
sión crediticia (el punto más importante para mante—
ner nivelada la situación monetaria), y sobre todo, u 
na estricta vigilancia sobre los salarios, lo cual, -
se logró. precisamente por el dominio ejercido por el 
Gobierno sobre los sindicatos, y que en,  mucho lo bene 
ficid. Fueron en definitiva 325 millones de dólares -
los que proporcionó el I.M.F. a Espada, con los cua—
les se resolvieron parte de sus problemas. 

Los ministros nombrados en este periodo critico 
recibieron el nombre de "tecnócratas000 y, en su ma-
yoría se conservaron en sus cargos durante los anos - 
1957-1969, estos personajes, se preocuparon por aumen 
tar el nivel de vida de los espaftoles; también logra-
ron terminar son el grave aislamiento. general que ha-
bía padecido España durante varios años, al surgir en 
el mundo nuevas formas de integración entre las nacio 
nes, lograron además solucionar el problema de la pro 
hibición del sistema liberal de partidos el cual, 1b-
pedía la existencia del didlogp con el pueblo (una ma 
yor participación popular en la polCtica hispana, pe-
ro, tuvo sus limitaciones por parte del Gobierno); o-
tro de sus logros positivos fue el haber obtenido las 

(l)Tal vez recibieron este nombre por la manera en - 
que ayudaron a España a salir de'su probIema econ6 
mico. 
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bases de Lit recución económica de 'esta nación al 
establecer el Plan de Estabilización, que se debió -
principalmente al incremento del turismo hacia España 
y a la ayuda que el M.F. di6 a este país en el mo—
mento en que ello se hacía necesario. El Plan de Esta 
bilizacidn permitía la transformación económica casi 
al final de esta década al lograr -como ya se mexcio-
n6- el restablecimiento de las relaciones -de todo ti 
po: econdmicw,s, políticas, etc.- con varias naciones 
del mundo permitiendo que se abordara, de una manera 
decisiva la política de liberalización económica, así, 
se sentaron las bases de una política de desarrollo, 
que fue puesta en funcionamiento en la década de los 
sesentas. En resumen, fue um decenio de muchos altiba 
jos, de huelgas, conflictos, etc., pero que casi al -
final de la misma se mostró una tendencia generaliza-
da hacia el mejoramiento a causa de la actividad desa 
rrollada por el grupo llamado "tecnócrata". 

g) Los ellos sesenta. La Constitucidn! de 1966. 

Los primeros cuatro años de este periodo se caras 
terizan por la existencia de una reforma estructural.-
de las instituciones económicas, para adecuarlas al - 
zuavo cambio y a los positivos resultados globales. - 
Todo tuvo su origen tia las efectivas medidas tomadas 
en el ano de 1959, entre ellas, la reforma del siste-
ma financiero y la reforma fiscal; tanto el mercado -
laboral como la organización sindical *o sufrieron -
ninguna modificación. 

Finalmente, se liberó la inversidn extranjera, o-
torgéndosele permiso para superar el 50% del capital 
empresarial local entre los anos 1960-1962; 3-ORO me-
jorarse la posici6n hispana en el I.M.P.; se concedió 
también libertad para la instalación y ampliacidn de 
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industrias, la cual con anterioridad se encontraba 
restringida. 

Algunas medidas importantes se llevaron a cabo en 
el año de 1965¡ se nacionalizd el Banco de España; se 
establecieron diversos índices y coeficientes para el 
ejercicio de la política monetaria; se formaron nue--
vos bancos; se mejord el ingreso per cdpita a 10,577 
pesetas, que fue escasamente el 1% anual, considerado 
como bajo, si se compara con el 4 o 5% anual que lo-
graron otras naciones del continente europeo. 

Mas de la mitad de los decretos por medio de los 
cuales el Estado tenía el control de la industria, - 
fueron, anulados. Las empresas que presentaron sus pro 
puestas para llevar a cabo su expansión, ya no fuerol 
investigadas con tanta presión por parte del Góbier--
no. En otro aspecto, ya no existieron,  la fijacida de 
precios, la distribucida de mercados y las restriccio 
nes; se permitid a las compañías extranjeras mas par.-
ticipacidn en la creacidn de industrias y se reformd 
el anticuado sistema bancario español. 

A pesar de estas medidas, España era una nacidn -
subdesarrollada con un disfraz (proporcionado por las 
medidas que había adoptado Franco) de gran potencia -
ante el mundo.(4) 

Les artos que comprenden el período 1960-1964, fue 
ron un ejemplo, por haberse obtenido un equilibrio en 
el sistema ecendmico; estabilidad de precios y super- 

(4)Mills, George, Pranee, el hembra y su nación, Tra, 
duccida de Eduardo Mallorqui, 4a. ed., Libtería E-
ditorial San Martín, Madrid, 1975, 480p., p.449. 



Salarios monetarios-al-
za costo de la vida 8 5.3(x)( 5) 

(I)Cifras no oficiales, el autor no aclara proceden. . 
cia. 

(5)1108, 0p. cit., p. 63. 

40 

ávit de la balanza de pagos. Pero para: desgracia del 
Gobierno, en el año do 1965 se produce un déficit ex-
terior y ésto provocó un nuevo disparo inflacionario; 
el costo de la vida aument6 en un 14%, a partir de es 
te acontecimiento, se pierde el equilibrio económico 
que tenderá a aumentar en forma permanente. 

1961-1966. 1967-71 (72) 

8.6 5.6 

13.8 6,3 

13.01 7.2 

Salarios reales 

A continuación, se muestra el cuadro que presenta 
ba la economía española durante la década de 1960, en 
dos períodos: 

IMPUESTOS 
CRECIMIENTOS 

PRODUCTO NACIONAL BRUTO 
(P.N.W.) 

Registro del volumen de 
la producción total, ta 
sa de variaci6n anual 

Formación bruta del ca-
pital, variación de la 
inversidn 

Producción industrial, 
componente central del 
producto, variaciones 
de la produccida indus-
trial 
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En el aspecto laboral, en el ario de 1964, aumentó 
considerablemente el número de sindicatos independien 
tes, razón por la cual la agrupación obrera Organiza-
ción Sindical trató de obtener del Gobierno mejoras -
salariales para la clase trabajadora. Era un momento 
importante para España, porque regresaban los obreros 
en grandes cantidades del extranjero (Francia, Alema—
nia Occidental y Suiza) ocupando puestos de la cre___ 

ciente industria espariola, pero las ideas de organiza 
alón que ellos habían conocido y puesto en préctica 
en el exterior, no concordaron con las que tenían los 
sindicatos oficiales. Las Hermandades Obreras (grupo 
obrero independiente que contaba con el apoyo de un -
sector de la clase trabajadora) exigían el estableci-
miento de una auténtica democracia en España y suge—
rían con este propósito la formación mínima de dos -
partidos en un parlamento que hubiese sido electo con 
auténtica libertad. Mientras tanto, las Cortes espafto 
las discutían la elaboración de una mueva ley de aso-.  
nación con la idea de dirigirla expresamente a las -
Hermandades; Ecclesia (revista de tendencia conserva-
dora) protestó ante la futura violación de un derecho 
humane besico, pero a pesar de su apoyo la nueva ley 
se promulgó en el año de 1965, y logró su objetivo,, o 
sea, frenar la actividad de esta agrupación obrera. A 
pesar de esta situación se formó entonces otra organi 
zación, la Alianza Sindical Obrera, que tenía como -
propósito la unión de los trabajadores de todas las i 
deologías políticas y religiosas; para evitar nuevas--
complicaciones y conflictos, el Gobierno aceptó dar 
»a coacesidal las huelgas obreras producidas per cau-
sas económicas o sociales, dejarían de ser juzgadas - 
como actos de rebelión militar, no asilas que se ori 
naran por motivos políticos, con. esta serie de medi—
das el Gobierno lograba su objetivo, obtener el con—
trol del movimiento obrero. 
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La prosperidad nacional era manifiesta en el año 
de 1966, la población española había aumentado a 32 -
millones, ella gozaba de una riqueza que no se podía 
ni comparar con la de épocas anteriores. Se producía 
el doble de carbón; cinco veces mds cemento; seis ve-
ces mds acero; ocho veces mds electricidad; etc., que 
en loe períodos anteriores a la Guerra Civil. Franco 
ordenó la construcción de viviendas de alquiler redu-
cido en proporción. diez veces mayor a la que se reali 
z6 durante el período de los gobiernos del Frente Po: 
pular. En ese tiempo -el de Franco- por le menos los 
obreros podían transportarse ya en motocicleta. la in 
greso per cdpita aumentó a 650 dólares anuales, lo : 
cual permitió que España se separara dobles llaises pe 
bree. La producción fue superior al índice previsto : 
per el Plan. de Desarrollo programado para el período 
1964-1967, que era del 6%. Surgieron mds zonas indus-
trializadas: en. Aviles una factoría siderdrgica; Coru 
ña,, Valladolid y Zaragoza aumentaban, el numere de sus 
industrias, en ellas se incluían campos deportivos y 
jardines, los diseños de les edificios eran les ade--
cuadoe en cuanto a luz y ventilación.. Con el objete 
de evitar que el pueblo tuviese una participación di-
recta en la política y con el apoyo de les clubs, lo-
graba que e1 mismo concentrara su atención en el fut-
bel; les obreros ahora también pedía* obtener nuevas 
especialidades logradas **Universidades y escuelas -
laborales dependientes del Gobierno con programas es-
tablecidos de una manera conjunta entre el Estado y -
las empresas privadas. 

En este período la educación recibía un gran apo-
yo. Existían escuelas suficientes en el país para jó-
venes hasta de 14 años, sólo una pequeña porción de -
menores acudía a las escuelas particulares y e las re 
ligiosas gratuitas. El 1.6% de la renta bruta nacie-: 
nal que se destinaba anteriormente a la educación, se 
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incrementó al 3.39 durante 1966, adem4s, Espuria se u-
nía a las naciones europeas mas avanzadas en el aspec 
to pedagógico. Fueron creadas las comidas escolares -
con el objeto de evitar los pretextos de los padres -
para no enviar a sus hijos a la escuela, se facilitó 
además a loe niños el transporte en las zonas rurales. 
Los ministros de Bducacidn Nacional rdel Trabajo, al 
igual que el ejército cooperaban con. el Gobierno alfa 
betizando a quienes no lo habían hecho durante los a-
ños de poca prosperidad. El servicio militar se em--
picaba como escuela de capacitación para un oficio; -
había en Espada un total aproximado de 6 millones de 
estudiantes, de ellos, 99,000 asistían a las universi 
dades del país o a los centros pedagógicos; el siste-
ma educativo español atravezaba por un cambio comple-
to; se construían escuelas para todos los niveles, en 
todo el pais; los salarios a los maestras se habían -
aumentado (para estimularlos) en un 100%, llegó inclu 
sive a planificarse la educación hacia el futuro. 

En el año de 1966, en el aspecto político, Franco 
propuso a las Cortes la creación de una Nueva Ley Or-
gdnica, ésta, fue aprobadacasi en seguida por dicho -
organismo; diez días mas tarde la presentó en Referen 
dum al pueblo, siendo el resultado positivo, las re--
formas contenidas en este documento eran entre las -
mas importantes, las siguientes: separación de los -
cargos de Jefe de Estado y Presidente de Góbierno, és 
te último cargo sería renovado cada 5 anos, de la for 
ma que se menciona a continuación: el Consejo del Rei 
no presentaría los nombres de tres candidatos al car: 
go de Jefe de Estado, dicho organismo se encargaría -
de seleccionar a la persona indicada. Se incluía» o--
tras reformas tales como: el Consejo del Reino no se-
ria designado por el Jefe de Estado, sino que, siete 
de ellos lo serían por haber formado parte del Tribu-
nal Supremo, o por haber ocupado el cargo de Preside* 
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te de las cortes, que a su vez, estarían. integradas -
por trabajadores, patrones, profesionistas, institu--
ciones culturales, etc., sus integrantes durarían dos 
anos en su cargo y cada provincia contaría con dos re 
presentantes; no se permitió la existencia de parti-
dos políticos (mucho menos si eran de oposición al Gb 
bierno); se modificaron el Fuero de los Espanoles y -
el Fuero del Trabajo; los sindicatos ya no serían di-
rigidos por el Gobierno, serian convertidos ex unio—
nes y se encargarían de colaborar con sus agremiados, 
así la Falange perdía su control sobre la clase obre-
ra. Como consecuencia, algunos grupos políticos cris-
tiano-demócratas, socialistas y monárquicos, trataron 
de sabotear la aprobación y vigencia de dicho Referen 
dum, pero el 90% de la población que votó, el 95% apo 
y6 la nueva constitución. 

¿Qué pretendía lograr Franco con esta medida? co-
mo se pudo observar, restar poder a la Falange -orga-
nismo político de tendencia derechista dogmática, que 
no era muy del agrado del Caudillo-, y a la vez, obte 
ner el apoyo del pueblo espaiol -a quien pretendía -
conceder con esta medida un poco mas de libertad- y - 
contiitr con su respaldo dado el caso de que la Falange 
debido a las circunstancias intentara un movimiento -
en su contra. 

Junto con la Nueva Ley Orgdnica se did a conocer 
también la nueva Ley de Prensa. En la Ley Orgdnica se 
encontraban Contenidas algunas restricciones para el 
pueblo, pero se daba un poco de libertad a la informa 
cidn. 

Sin embargo, surgían conflictos estudiantiles que 
sin remedio se agravaban día con día y que durante el 
ano de 1968 propiciaron la renuncia del ministro de e 
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ducación Lora Tamayo, siendo reemplazado por Luis Vi-
llar Palasi, quien al ocupar su cargo prometió actuar 
con energía en los conflictos estudiantiles (el recia 
mo principal era una reforma efectiva a la anquilosa-
da estructura de la educación española), pero éstos -
se agudizaron:sin que los pudiese solucionar, al extre 
mo de que la universidad madrileña de San, Bernardo fue 
incendiada y el rector de la Universidad de Barcelona 
fue asaltado; debido a esta situación, el 29 de enero 
de 1969 se decretó el estado de excepción en España, 
se suspendieron varios artículos del Fuero de los Es-
pañoles relacionados con la libertad de ideas, liber-
tad de residencia, libertad de reunión, domicilio in-
violable, etc., la prensa fue controlada y recibió cen 
mira. El estado de excepción se levantó, hasta el día 
25 de marzo y a partir de esta fecha se permitid al mi 
nistro, Villar efectuar las reformas que se había pro--
pusto, pero al surgir una nueva crisis política en el 
gabinete de Franco, éste se vid obligado,  a destituir 
a varios de sus ministros (Fraga, Solio, Castilla y -
Nieto Antúnez) a quienes se acusó de malos manejos, de 
jaba en mala posición al ministro Villar, a quien se 
acusó también,  de haber participado en este esedndalo, 
el problema, no, fue resuelto totalmente (a partir de 
1970, con la creación de una Ley de Educación, el pro 
blema, se fue resolviendo paulatinamente). 

Referente al aspecto económico, ya desde el año 
de 1965, se producía una nueva situación inflaciona-
ria (mencionada anteriormente), el costo dé la vida au 
mentó en un 1$, fueron tomadas algunas medidas pero 
éstas fueron muy débiles; en el año de 1966 la situa-
ción mds o menos se estabilizó, pero al año siguiente 
se percibe una atmósfera de recesión, de depresión e-
conómica, continuó el déficit de la balanza de pagos, 
el bloqueo a los salarios, devaluación, libertad de - 
precios, eta. Con toda esta situación, se podía obser 
var que el Plan de Desarrollo 1964-1967, había resul-
tado un fracaso; el año de 1968 permaneció 
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al margen de toda planificación; al ario siguiente, --
1969, se produjo un cierto rednimo, se incrementó la 
inversión y la producción, pero a su vez reapareció - 
el déficit exterior, motivo por el cual la economía - 
fue frenada nuevamente, los efectos de toda esta pro-
blemática se percibieron durante los años de 1970 y -
1971, la inflación no pudo ser dominada; se buscó apo 
yo para la peseta española en monedas europeas esta-
bles -no en el dólar-, con lo cual la reserva de divi 
sas española asciende a los 6,000 millones de dólares. 
A partir del año de 1971 se inicia una tendencia reac 
tivadora. Durante los años 1972-1973, la economía es- 
pañola atravezó por un período de expansión que se --
prolongó por varios años. 

Un año antes de concluir la década de los sesen-
tas -en el mes de julio de 1969-, basado en la Ley de 
Sucesión, el general Francisco Franco, designa como -
su sucesor al gobierno de España al príncipe Juan Car 
los de Borbón y Borbón, persona a la cual desde muy 
pequeña se le había preparado para desempeñar este im 
portante cargo y que, de acuerdo con el Caudillo, -don 
Juan Carlos- había dado notables pruebas de su capaci 
dad. Se hacía referencia también a la manera en Ole -
Don,  Juan Carlos prestaría juramento días despuée de 
haberse dado a conocer este decreto, en él, ademds se 
incluía la forma en que se debía llevar a cabo esta 
celebración1  cinco días mas tarde, se agregaban las 
palabras que mencionaría en esta ocasión; se le llama 
ría príncipe de España, con tratamiento de alteza --
real y por ultimo se decía que al quedar vacante la 
Jefatura del Estado, prestaría entonces juramento co-
mo rey de España ante las mismas Cortes. Para el día 
23 de julio dé 1969, el príncipe Juan Carlos, presen-
te en las mencionadas Cortes españolas, de rodillas y 
con la mano puesta sobre los evangelios y un crucifi- 
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jo de plata, aceptaba y juraba el cargo de príncipe 
de la sucesión del Jefe de Estado a futuro título de 
Rey, comprometiéndose a respetar las Leyes Fundamenta 
les del reino. Poco después, Juan Carlos pronunciaba-
un discurso en el cual agradeda su designación e hi-
zo resaltar las virtudes del régimen,  franquista, tan-
to de su persona como de su propio gobierno, mencionó 
también los lineamientos que seguiría al iniciar su 
cargo, para llevar al país a la paz y al progreso; pe 
día a los jóvenes un gran apoyo para lograr salir ad; 
lante.(i19 

b) Los Setentas. Breves opiniones con respecto al ré-
gimen franquista. 

Antes del inicio del presente tema, nuevamente se 
aclara que no existe suficiente material para su ela-
boración, por lo cual tal vez su contenido se observe 
incompleto, pero, a pesar de las carencias, he trata- 

(1) Con,  anterioridad (en la pag. 19) se mencionó que 
Franco, asumía el gobierno de Espana en,  forma vitali-
cia a partir de Julio de 1947, el pueblo con su voto 
a favor de la ley de Sucesión y.de la decisión del 
Caudillo, le mostró su aceptación. 

Franco, como Jefe de Gobierno, consideró que res-
taurar la monarquía a su,  muerte, era una forma de mos 
trar su admiración y respeto a Don' Juan de Borbón, a~  
quien no devolvió el gobierno de Espana por no conve-k 
nir a sus propios intereses polfticos, pero realizaba 
un acto de justicia -desde su punto de vista personal-
al devolver la monarquía al hijo de éste Don Juan Car-
los de Barbón y Borbón. 
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do de realizar una compilación que proporcione un po-
co de luz en el tema. 

Ya en la década de los setentas, come había suce-
dido desde el ano de 1966, continué el eqUivocedo de- 
sarrolle de Una mala política económica, aplicada de 
una manera tardía e inadecuada. De acuerdo con las ex 
perioacias de la década anterior, se desarrolla* los 
des primeros anos ceno un corto período de economía - 
positiva, pero 1973 es un año inflacionario, el cesto 
de la vida aumentó en un 12%, en la economía externa 
no existían problemas, la reserva de divisas de Espa-
ña alcanzaba los 6,000 millones de dólares, ex reali-
dad, la economía española tendía a agravarse poco a -
poco en el período 1971-1974. La ixflacióa aumenta en 
un 15% en 1974 y afecta directamente al cesto de la -
vida, que llega a un 20% en 1976, e sea que en compa-
ración can el resto de las naciones del continente eu 
ropo*, la inflación en este país aumentó al doble. Ea 
el aspecto do inversión se produjo un estancamiento y 
con ello una atonía que entre los año! 1976 y 1977 - 
llega a ser casi total, hasta aproximadamente el 5% -
(de acuerdo ~una informOciila estadística no ofi---
cialy poco confiable). Un 'fuerte déficit externo, vi 
no a empeorar esta situación, como causa del probleMi 
se señaló un progresivo eadoudamiento que trajo como 
consecuencia un elevado costo por concepto de intere-
ses.(6) 

Hasta antes de haberse producido este grave pro--
blema económico en España, la preocupación principal 
de Francisco Franco en esta década era el estableci—
miento de una industria moderna, logró entonces que - 
el indice de producción industrial que era de un 100% 
en 1962, se incrementara a un 234.1% en 1972. Las in- 

(6)Ros, 	cit.¡ p. 73-74. 
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(6)Res, 12. cit., p. 73-74. 



49 

dustrias que se formaron, reeultarex competitivas, y 
no sólo se conformaron ce* cubrir los mercados inter-
nos sine que abarcaren también mercados externos. Adt 
más se did apoye a la creación de iafraestruetura: mi 
deraizaci6a de carreteras y construcción de grandes : 
obras, ce» le cual se favoreció al crecimiento indus-
trial y al aumento del movimiento turístico (juntos, 
promovieren el devanen* español). La renta nacio—
nal, que era de 332 millones en 1940 aumentó a 1,514 
millones ex 1972, es decir, se quintuplicó. La reata 
por habitante pasé de 12,923 pesetas ex 1940 a 44,081 
ea 1972.,En dólares, la renta individual se transfor-
mé de 250 ex 1959 a 1,800 ea 1973.(7) 

Ea el aspecto político, ea el ahe de 1971, duran-
te la apertura de las sesiones de las Cortes, Francis 
co Franco declaró que el mundo pasaba por una situa-7  
ojón muy dificil, había teasiines entre los pueblos; 
que los sistemas económicos estaban perturbados por -
problemas que los hacían desequilibrarse, que los de-
sórdenes públicos eran provocados por ergmnizaciones 
internacionales ante le cual, la humanidad debía es--
forzarse por mantener la paz, la justicia social, pa-
ra lograr de esta manera una solidaridad nacional e - 
internacional. Les hombres -agregaba France- son in--
terdependientes, al igual que los grupos del Estado y 
de los Estados entre el; consideraba que era necesa-
ria la formación de instituciones estables que se a--
daptaran a la realidad y resolvieran favorablemente -
los problemas que se les preseataran.(8) 

(7) Iglesias Soleas, Carlos, Mañana la Monarquía, Edi 
terial Mirusierra, Madrid, 1975, 288p., p54-56, - 

(8) Del Río Cisneros, Agustín, Pensamiento Político  
de Franco, Antología, Prólogo de J'osó Solio Ruiz, 
2v., Ediciones del Movimiento, 1975, V,I, 448p, 
P.4-5. 
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¿Qué pretendía lograr con ello el Caudillo? Moti-
var al pueblo para que se le uniera en la búsqueda de 
soluciones adecuadae en loe problemas que se presenta 
ban a España en aquellos momentos. 

Habla también de temas sociales de trascendencia, 
y que se habían desarrollado durante su período. En -
aspecto educativo, señalaba que en 1930 un 33% de la 
poblacidn hispana era analfabeta, ex contraste con -
las grandes masas juveniles que acudían en ese momen-
to a las escuelas primarias, secundarias y Uliversida 
des; afirmaba que continuaría dando impulso a la edu-
cacidn, con lo cual haría realidad les principios del 
Movimiento Nacional, tendría como apoyo la Ley Gene—
ral de Educación y Fimaxciamiemte de la Reforma Educa 
Uva, la cual ampliaba la obligatoriedad de la emse--
fianza básica, hasta la edad de 14 años; per otra par»,  
te, se aumentó el adinere de becas y coa ello el *timé-
re de aspirantes a la enseñanza superior. 

En esta misma fecha, 18 de noviembre de 1971. y -
en su discurso de apertura ante las Cortes, habld de 
obras materiales realizadas, las que compard muevamen 
te con épocas anteriores. Consideró que entre 1940 y 
1970 la reata nacional había aumentado, al igual que 
la producción agraria; la referestacidn aumenté de - 
792 hectáreas a 2,350,000 hectáreas (se Dacremeat6 
2960 veces mas). En cuanto a regadíos, existía' 83,100 
heetéreas, aumentando a 1,029,100 ea 20 años (12 ve--
ces mas); ea ~orgía eléctrica había 3,617 millones -
de kilevatios-hora y se incrementó a 56,484; embalses 
de 400 millemes de metros cúbicas a 36,628 millones - 
(9 veces más); construcciones de buques de 19,000 to-
neladas a 920,000 (48 veces inda); seguro de enferme--
dad de 311,600 beneficiarios a 25,134,956 (81 veces - 
miel; puestos de trabajo creados de 1940 a 1970; - 
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3,837,000.(9) 

Además ee mejoraren las coltdiciaee de trabajo: se 
elevó el salario minino, por encima del cesto de la -
vida, e incrementando también la participación de Tos 
trabajadores en la renta nacional; se ampliaron las U 
niversidades Laborales; se aumentó la formación prora 
sional de los trabajadores y de sus hijos; se preparó 
la malee de obra calificada que requería Eepana para -
su desarrolle. A pesar del aumento del costo de la vi 
da para el ano de 1972, el gobierno tomó medidas para 
frenarla, y contó con el apoyo del pueble, permitien-
do ésto lograr resultados positivos. 

En el posterior mensaje de fin de ano, del día 30 
de diciembre de 1973, Franco expresó su profunda pena 
por la muerte -y sobre todo por la forma en que este 
hecho se había producido- del Presidente de Gobierno, 
general Carrero Blanco, quien había -de acuerdo con -
la palabras del Caudillo- muerto en el cumplimiento -
de su deber, su muerte había sido un acto de entrega 
a Espada; calificaba éste, de haber sido u* acto de -
cobarde agresión nacida del anarquismo en contra de 
la sociedad española, la paf y el orden. Coasideraba 
que esta ola de violencia se había generad, a nivel - 
mundial y que se había producido per ■entes desequili 
bradas que trataban de frenar el avance de les pue—
bles. A pesar de esta circunstancia -la muerte viole* 
te de Carrero-, consideraba que enaEopna ne se predu 
cirio mas violencia, debido ala firmeza de eme insti 
tuchmee -y en este aspecto no se equivecó-; finalmem 
te pedía al pueble unir esfuerzos para lograr una me-
jor justicia social; en otros aspectos, hize mención 
de la crisis de hidrocarburos, opinó que les países é 
rabee colaborarían con Espana para aminorar esta si-
tuación. En su mensaje de fin de ano del 30 de diciem 

1911)4 Ríe, op.oit., p. 7-8 
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bre de 1974 mencionaba que la situación, económica en 
el mundo era muy grave y ésto lo había propiciado la 
crisis energética, pero el consideraba que ésta, no a 
fectaba mucho a su país, debido a la política desaira 
liada a le largo de 35 afee de gobierno que permitía 
que les problemas se aminoraran a través del estable-
cimiento de medidas pertinentes para poder enfrentar 
esta compleja eituaci6x. 

En esta década, España lograba ex términos genera 
les, conservar un nivel de iaflacidn menor a la de o-
tros países de Europa, se obtuvo con ello un nivel a-
ceptable ea cuanto a su desarrollo económico, segdn 
mencionaba en su mismo mensaje. 

Finalmente, hizo un exhorto al pueblo para conti-
nuar unido ex centra de la violencia, porque pretex—
día negar el progreso y la paz logrados per su gobier 
110. 

Pero Francisco Franco, solamente dirigid ya la mi 
tad de esta década de loe setentas, y no total ésta - 
dltima, ya que, ex los dos años finales de su gobier-
no, sus problemas de salud fueren taz frecuentes y su 
lucidez se perdió casi por completo, ello propicié -
que su sucesor, Juan Carlos i, en un periodo de traik-
sicigx tan corto, »o obtuviese la suficiente capaci—
dad para recibir un cargo de tanta importancia, de es 
te momento partirán loe problemas en diversos aspec—
tos de la política y economía espaZolas que irga au—
mentando con el ttanscurse del tiempo y que no podrá» 
controlar ni 61, mi Adolfo Migres, su Presidente de - 
Gobierno, durante los primeros afee de su reinad*. 

A manera de resumen, se mencionan algunos de loe 
datos importantes, respecto alas diferentes eituacio- 
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mes por las que atravez4 la economía hispana durante 
el gobierno de Francisco Franco. 

Su período puede considerarse como de una expam—
sida ecoadmica en cuyes flancos surgieron problemas -
propiciados por el mismo ~mea ano coa año; se llew 
varon a cabo reestructuraciones en alguaos sectores, 
que fueron necesarias, hubo desproporciones de cierta 
importancia entre el sector pdblico y el privado; mal 
manejo por momentos de la economía externa; desequili 
bríos internos que se fueron acumulando; errores es—
tructurales; etc. De 1959 a 1963-64, si instituciona- 
lizó una politica econdmica de capitalismo de merca--
do, aunada a una efectiva política económica general 
de donde surge, desde 1974 la actual economía hispa--
na; a partir del período 1965-1966, la economía sufrid 
un mayor intervencionismo externo y un enema de tra-
tos preferenciales en forma desmedida que produjo re-
sultados negativos que fueron una acumulacida de pro-
blemas para gobiernos posterioret; España, fue per•l~ 
diendo tiempo en relacida con el desarrollo logrado -
por otras naciones de Europa, pero sus condiciones in 
ternas, no permitieron llevar a cabo mejores medidas 
en beneficio del pueblo español, además, gracias a la 
continua lucha del •brero, éste logrd mejorar de una 
manera moderada su posicidm ecoadmica y política 	- 
principalmente. 

Mds de treinta anos de dictadura, tal vez hayan 
sido demasiados para un pais, pero no en el caso de -
España y de Francisco Franco, ambos se enfrentaron a 
usa serie de problemas so solo imitemos*  siso ta ►biís 
los externas que se aunaran„ se apilaron, se sucedio-
rway afectaron al mundo y por lo consiguiente a esta 
*acida, que no terminaba do resolVer un coxtlieto, o 
una serie de conflictos internos, y ya se eafrentaba 
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a los externos, y que, sin embano, fuSron superados 
para beneficio de la nación, éstos debían ser resuel-
tos de una manera mas efectiva y adecuada por su suce 
sor, pero que la falta de experiencia política del --
rey Juan Carlos, propiciaron sus fallas iniciales, -
las cuales con el tiiempo se han ido superando para 
llevar a Espada a una situación mas favorable en el 
momento actual. 

Para finalizar el inciso y el capítulo mismo, se 
incluyen algunas opiniones sobre diferentes aspectos 
del gobierno de Francisco Franco, un personaje contra 
versial, unas a favor, la mayoría en contra, a conti-
nuación se muestran algunas de estas opiniones. 

José María Iglesias, en su obra, se refiere a la 
ayuda estadounidense brindada a España después de la 
Segunda Guerra Mundial, lo cual considera no del todo 
benéfico: 

"...los acuerdos con los Estados Unidos de Améri-
ca faeron la dnica posibilidad con que contábamos... 
Han sido el paso de mas tracendencia que se ha dado 
en política exterior por España, ya que rompió con 
nuestro aislamiento... 

"Las relaciones entre España y Norteamérica se han 
hecho cada vez más estrechas y hemos contado con un a 
poyo exterior del que habíamos carecido... 

"El 19 de julio de 1974, los gobiernos de España 
y de los Estados Unidos suscribieron una declaración 
en la que reiteraron su, propdsito de continuar la coo 
peraci6n existente, basada en una amistad estable, me 
diante el reciproco apoyo de sus esfuerzos defensivol7, 
a fin de robustecer la propia seguridad y con ella la 
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del mundo occidental... 

"...Esto explica...que es necesario revisar la si 
tuación y ponerla en consonancia con los cambios exile 
l'imantados en la política mundial y en nuestras rela-
ciones internacionales. La columna vertebral de estos 
acuerdes son las bases aireas y navales. Estas bases 
no son populares entre los españoles y estén montadas 
ex función e interés de la estrategia de Washington.. 

"En todo casa, parece evidente que España no ha „. 
encontrado compensación a su decidida actitud pro-ame 
ricana. Esto explica que haya guiones piensen que me-
jor nos hubiera ido si nos hubiéramos situado con los 
'no alineados'."(10) 

Desde mi punto de vista, el apoyo americano y sus 
inversiones, permitieron a España crear las bases de 
su desarrollo ecoaémico -a partir de la década de los 
cincuentas-, el cual se prolonga hasta el presente 
que puede observarse con claridad, ello, lo afirma el 
misao autor en el pirrare siguiente,, coasiderando que 
la economía española de los dltiaos anos es positiva: 

"España ha progresado en términos que jamóe se ha 
bía dado en nuestra historia y el general Franco se - 
ha esforzado porque, con las oportunas medidas de ac-
tivación y encausamieate, se facilite um proceso que, 
evidentememtel  ha matado con una base social expon-. 
tanea y que responde a aspiraciones vivamente sentir 
das por el pueblo español. Con todas sus limitaciones 
la política econdaioa del régimen, particularmente la 
dolos atimos silos, ha constituía°. son sus logros un 

(10)Iglesias, 211!  cit., p. 266-68. 
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éxito indiscutible."(11) 

Las medidas tomadas por Franco durante su régimen 
-tal vez en su mayoría sugeridas por sus ministros, 
pero aprobadas y puestas en práctica por su persona-
favorecieron, mas que perjudicar a su pais, ello se -
observa en la estabilidad social conservada por el ré 
gimen sin haber tenido en muchas ocasionesi necesidad 
de llegar a la represión, los beneficios para el pue-
ble, superaren a las medidas negativas. 

Sobre este mismo tema, Ricardo de la Cierva opi--
KR: 

"...Franco recibe un país pobre y entrega a los -
españoles un país rico. Recibe un país agrícola y en-
trega una nación industrial y de servicios. Recibe u» 
país que en algunas zonas vitales era mayoritariamea-
te analfabeto y ha logrado durante su mandato reducir 
apreciablemente el analfabetismo. Recibe un pais sin 
presente y entrega un pais para el futuro, al que ha 
repetido una y mil veces, por todos los medios, su - 
lección básica que resume en una sola palabra: unidad, 
en un legado: el período de paz mas duradero y fecun-
do, en medio de sus problemas y de sus errores, de to 
da la historia moderna y conteapordaea espaftola. Ea--
trega mo sólo una economía abierta y una base politi-
ca firme, fundada, entre otras cosas, en una prof Unda 
y positiva, aunque incompleta reordenación de clases' 
y grupos y quizá en la creación de una nueva y ancha 
clase media. Ha sabido propiciar entre muchos de sus 
partidarios una voluntad de continuidad no en un 
franquisme personal e intransferible, per. si en una 
capacidad de evolución y adaptación de su propio régi 

(11)Ibidem, p. 57 
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men a las cambiantes realidades de un mundo en transi 
ción.n (12) 

Francisco Franco, se interesó por resolver, o por 
lo menos iniciar la solución de los problemas socia-
les, económicos y políticos de las clases medias y - 
bajas de España durante su prolongada permanencia en 
el poder. 

Respecta a los problemas del campo, promovió su 
industrialización apoyándose en la clase campesina, 
la cual disminuyó debido a que, al mejorar su situa_ 
ción económica y social, algunos se transformaron' en 
empresarios agrícolas. 

Al trabajador del campo le fue mejorado el sala-
rio, con lo cual, se resolvieron algunos problemas 
sociales, tales como los continuos asesinatos entre 
campesinos; además se abatid el indice de analfabetis 
mo, el problema no fue resuelto en forma total. 

En cuanto a la clase obrera, logró reducir el nd-
mero de obreros en espera de contratación, tambien se 
procuró mejorar su salario, disminuyó la cantidad de 
huelgas, muchos de estos movimientos fueron,  resueltos 
por medios legales y a través de los organismos sindi 
cales, los disturbios sociales fueron ocasionales y 
poco necesarios en la'soluciónide los problemas labo-
rales. Pero si el salario no era suficiente para mojo' 
rar la condición económica familiar del obrero, ésto-
fue resuelto. a traves del desempeao de dos empleos en 
muchos de los casos, el trabajo resultó agobiante no 

(12)0ierva, Ricardo de la, Historia Básica de la Espa  
fía Actual (1800-1975), Editorial Planeta, 
Barcelona, 1976, 586p., p.512 
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solo para el obrero, también para el servidor pdblico, 
el trabajador bancario, el de comercio,etc., pero, a 
pesar de todo, podía vivir con cierta comodidad en un 
departamento modesto, y con algunos lujos, 

Gobierno y sindicatos tenían reuniones continuas 
con el objeto de evitar el desarrollo de acciones sub,  
versivas, de terminar de una manera real con los pa: 
ros obreros, con el tiempo, el gobierno, a través de 
los sindicatos, logró el dominio de la clase obrera, 
sin embargo, el obrero, al obtener una mejor situación 
económica y social, poco resintieron esta condición. 

De los gobiernos posteriores dependerá concluir -
los pasos sociales, económicos y políticos dados por 
Francisco Franco, principalmente con la clase campen 
na, mejorando su seguridad social, reorganizando el : 
territorio, dando apoyo al aumento de productividad, 
modernizando las estructuras agrarias, llevando a ca-
bo un reparto adecuado de tierras, evitando alzas en 
los productos alimenticios, que afectan, su economía. 

Las fallas cometidaS por el régimen de Franco de-
ben ser ejemplo para la Monarquía, para evitarlas o 
corregirlas en forma inmediata. los problemas del - 
franquismo, buenos, malos, positivos o negativos,con-
formaron una Apoca de bonanza para España, comparando 
la con el régimen monárquico, que tal vez por su fal: 
ta de experiencia y práctica en sus inicios, propició 
malestar, debido a su falsa idea de libertad que fue 
exagerada en muchos aspectos, provocando. perjucios a 
esta nación. 

En cuanto a educacidn, Franco le concedió la im--
portancia que este ramo requería; durante la existen:-
cia de la Segunda Repdblica, la educación recibió apo 
yo, pero su situación, era poco satisfactoria;. el Cau 
dillo recibió una nación en donde se podían localizar 
muchas zonas con población analfabeta y durante su - 
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permanencia en el poder disminuyó de una manera nota-
ble su porcentaje; la demanda de maestros de primaria 
ora muy superior a la cantidad de maestros en activo 
-lo que mostraba el atrazo cultural del pueblo copa--
ñol-; en treinta años logró duplicar la población es-
colar a nivel de enseñanza primaria, sin embargo, no 
se logró cubrir la demanda total de plazas para este 
nivel escolar; en cuanto a nivel secundaria, tomando 
en cuenta desde el inicio de la etapa franquista, fue 
notorio el incremento del número de alumnos que pre—
sentó este grado al concluir la misma etapa, aumentó 
en una proporción de diez veces mas su ndmero inicial; 
en el nivel superior el número logró quintuplicarse, 
llamando la atención principalmente la gran cantidad 
de mujeres que demandaban plazas en los centros de es 
tudios superiores, el punto negativo sería tal vez el 
cambio, la transformación elitista que este tipo de e 
ducación recibid, debido a la exigencia vigente de -
que los aspirantes de estudios superiores debían de -
presentar un examen de admisión, que en la mayoría de 
loa casos solo era superado por los jóvenes de mayo--
res recursos económicos. El apoyo oficial a la educa-
ción, de acuerdo con el producto nacional bruto fue - 
-durante la dictadura- del 2.5%, modetto pero valio—
so, y naturalmente, de acuerdo con la demanda del -
país, que se incrementó en la medida necesaria. 

En resumen, la obra de Franco en loa aspectos se-
ñalados anteriormente, fue positiva en relación con -
tiempo y con laá circunstancias que lo rodearon; de a 
cuerdo con la problemática vivida por este personaje 
en su prolongado período de gobierno, en donde se dio 
el paso inicial, el punto de partida para solucionar 
la problemática hispana a futuro, la situación a lime 
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se enfrentó fue compleja, Espana atravezaba por un pe 
ríodo de .ajustes, pero, con los cambios necesarios, y 
ante el surgimiento de una nueva situación, los regí-
menes posteriores a Francisco Franco, podrán superar 
la obra realizada por él. 

II.- Franco: ¿El benefactor? ¿El dictador? 
Con Franco - Contra Franco. 

A pesar de que han pasado ya algunos silos de la 
muerte de Francisco Franco, el Caudillo, aún se pue—
den observar en la Espada actual algunos rasgos de su 
régimen que prevalecen por su trascendencia; pero, - 
las opiniones en torno a su persona contindan siendo 
muy diversas, ya que avisten todavía quienes lo consi 
deran como un.gran estadista, como un transformador -
de Espada, otros, en su mayoría se refieren a él cata 
logdndolo como un dictador, negativo para su pueblo,!  
los puntos de vista diferentes son incluidos en el -
presente capítulo, englobando aspectos de su obra 190-
Mica, social, económica, etc., que, de acuerdo con 
el balance, resulta favorable a su persona. 

Se hace pertinente indicar que mientras Francisco 
Franco vivía, no existid un solo escritor espadol que 
llevara a efecto alguna critica en su contra, todo es 
taba en favor del mismo solo se observaban sus cuan: 
dades, no había ninguna objeción, era el creador de - 
la Espada moderna, el gran personaje, el ser insusu-
tuble (su imagen tal vez era comparable con la figu-
ra de Porfirio Díaz en México, guardadas las debidas 
proporciones). Al morir, la situación cambia en forma 
extrema; una vez muerto, las personas se sienten con 
derecho a criticarlo, ya se notan sus defeCtos, es el 
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dictador, el opresor de Esparta por mas de treinta a--
nos, se le acusa de ser el causante directo del atra-
zo de esta nación, debido a su prolongada permanencia 
en el poder. Pero, después de algunos anos de gobier-
no de Juan Carlos 1 y Adolfo Suárez, han sido sufi—
cientes para que el pueblo mismo al tener oportunidad 
de comparar, mire con nostalgia la forma personal de 
gobernar de Francisco Franco, con sus aciertos y sus 
errores. 

La solución dada por estos personajes a la actual 
problemática nacional fue difícil, ya que necesitaron 
ajustar y reformar muchos aspectos ante un cambio tan 
rápido e inesperado, careciendo de experiencia y habi 
lidad para lograrlo; el libertinaje surgido a cense—: 
cuencia de esta transformación no pudo ser frenado, -
los conflictos político-económico-sociales afectaron 
nl pais, su recuperación se obtuvo con mucha dificul-
tad, la anarquía fue generalizada, las ideas puestas 
en práctica por el nuevo gobierno, rindieron sus fru-
tos do forma muy lenta, muchos problemas están aún la 
tontas, los avances son muy limitados. 

¿Ea adecuado esperar mas tiempo? ¿Analizar mas a 
fondo el período franquista para adecuarlo al tiempo 
presente? ¿Volver al sistema de Franco? ¿Suprimir una 
vez mas las libertades individuales? ¿Llevar a cabo - 
un cambio radical en todos los aspectos? 

Son muchas las preguntas y pocas las soluciones -
concretas. España es ya una nación diferente, con una 
nueva problemática, la gran obra efectuada por Franco 
casi ha desaparecido sin que se hayan aprovechado mu-
chas de sus experiencias y capitalizado sus errores. 
Es una España que al iniciarse el reinado de Juan Car 
los le faltó renombre, dirección, organizasaida; es un 
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país que puede y debe salir adelante pára recobrar su 
prestigio y su posición ante las naciones de Europa. 

El periodo do Franco no puede ser analizado adn, 
a pesar del tiempo transcurrido, porque éste no es su 
ficiente, solo podrá hacerse a largo plazo, hasta no 
ver resultados de las bases establecidas durante su -
régimen, cualquier critica no tiene validez total, -
puede ser parcial, sobre este punto, Iglesias opina: 

"...que un balance del franquismo, hecho a estas 
alturas tiene que ser necesariamente prematuro e in--
completo. Prematuro porque el factor emocional entra 
en juego en favor o en contra, e inevitablemente pri-
va de la necesaria objetividad. Incompleto, poma* el 
juicio que haga de la historia del General Franco de-
penden; en gran medida, de que tenga o no éxito en -
su postrera operación: asegurar en su sucesión la con 
tinuidad en una democracia plenamente restablecida.." 
(1) 

Por la causa anterior, es necesario presentar opi 
niones diversas, referentes a los varios aspectos de 
la obra y época de Francisco Franco, con la intención 
de dar a conocer a través de dichos juicios, parte de 
su vida en temas como la Guerra Civil, pu personali—
dad, las diferentes etapas de su gobierno, el manejo 
de la economía, la participación de la Iglesia en su 
gobierno, en las acciones de guerra, etc. 

Uno de los temas mas importantes, de los que mas 
llaman la atención por ser los inicios de su partici-
pación medular en la historia de España, es el de la 
Guerra Civil, las opiniones son diversas, la de RaMón 
Tamames, historiador, diputado -en aquel momento- y - 
miembro del Partido Comunista Español, es la siguien- 

(1)Iglesias op.cit., p. 19 
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te: 

"...Históricamente, está comprobado que en las lu 
chas políticas, y en las maquinaciones conspiratorias-
durante el periodo republicano, Franco no tuvo un pa-
pel de verdadero dirigente inmediato. El 'watt and - 
see' fue su propio lema, esperando a ver qué hacían - 
Sanjurjo, Mola y »glte. Si no hubiera habido ese trío 
de generales, Franco tal vez no habla ido contra la - 
Repdblioa. Por lo cual, incluso el pretendido mito de 
'salvador de Esparta' -como promotor del alzamiento-
no tuvo sino el acostumbrado fundamento a posteriori 
de tantos dictadores."(2) 

Otro punto relacionado con el mismo tema, es con 
siderar que la muerte de José Calvo Sotelo, dirigente 
derechista, antirrepublicano, haya sido la causa fun-
damental del inicio de la GUerra Civil, Mateu, consi-
dera ésto como un pretexto absurdo: 

"¿El asesinato de Calvo Sotelo? 

"Por Dios que causa risa a estas alturas hablar 
de esas tonterías. 

"¿Por qué la Repdblica tenia que ser responsable 
de la muerte de Calvo Sotelo? ¿Os sentís acaso vos 
culpable del asesinato de Carrero Blanco o el Presi—
dente Suárez de la masacre de los abogados laboristas 
de la calle de Atocha? 

"Calvo Sotelo como excusa vale, como motivo no.."(3) 

(2)"En los altos setenta, no fue capaz de cambiar nada", 
por Ramdn Tamames, (Blanco y Negro), Ndm. 3472, 1976, 
p.27 

(3)Mateu, P., Franco ese, Mirando hacia atrás con ira, 
Epidauro Ediciones, Barcelona, 1977, 280p., p.61 
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Pero la guerra se inició. Por parte del Caudillo, 
fue un pretexto que tal vez no deba ser tomado en - 
cuenta -como lo menciona este autor- como una justifi 
°ación, no se puede emplear un acontecimiento tan in-
trascendente asesinatos, muertes durante esta época 
las hubo en gran numero- para iniciar un conflicto de 
esta magnitud, que motivara tantas muertes en España, 
realmente, fue una situación poco favorable para Fran 
cisco Franco y quienes lo secundaron en su movimien—
to. 

Durante el desarrollo de la Guerra Civil, un au-
tor considera que el bando republicano fue mas sanguí 
nario que el bando nacional, basándose en las estadía 
ticas que se incluyen en seguida: 

"Ejecuciones cometidas en la España Nacional du--
rante la contienda...40,000. 

"Ejecuciones cometidas en la Espada Roja Republi-
cana durante la contienda...210,000. 

"Muertes por aución de guerra en, el nacional~ 
160,000. 

"Muertes por acción de guerra en el bando rojo-re 
publicano...290,000. 

"Ejecuciones por loa tribunales de represión, a-
ños 1939, 1940 y 1941...10,000. 

"Muertes por causa de bombardeos, enfermedades -
por desnutrición1  epidemia, cárceles y campos de con-
centración...60,000. 

"MUertos violentamente en el exilio a manos de 
marxistas o nazis...70,000. 
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"Total de víctimas durante y por las secuelas de 
la cruzada...840,000."(Y)(4) 

El número de víctimas de uno y otro bando no pue-
de justificar en ningún momento la llegada al poder -
de algunos de los dirigentes de ambos grupos, una gue 
rra jamás podrá justificar la llegada y permanencia -
en el gobierno de una nacían del líder del bando 
"triunfador", pero, desgraciadamente los cambios de - 
poder por medios pacíficos son casi imposibles de lo-
grar, en el caso de Francisco Franco, naturalmente no 
es justificable ni su accidn, ni su actitud, pero la 
única ventaja fue haber restaurado en España -no im-
porta que haya sido a su muerte- un sistema político 
que es aceptado por el país, o al menos, es lo que se 
muestra hasta el tiempo presente y ya después de tan-
tos años de haber fallecido Franco. 

Se critica a Franco y a su bando por su acitud de 
parcialidad en el conflicto español, solo representó 
a un grupo privilegiado; Mateu señala: 

"Se habla desde el primer momento mi general, que 
vos representabais el orden, la justicia y el espíri-
tu católico de la España eterna, lo que fue causa de 
muchas personas, de mentalidad republicana de cora---
z6n, se pasaran a vuestro bando; no porque hubieran - 
cambiado de criterio político, sino porque dentro del 
desorden y la confusidn producida por vuestra subleva 
cid!) y el desmadre consiguientel, creyeron, que ante - 
el vacío de poder y como mal menor, era mas prudente 

(E1 autor llama Cruzada ala Guerra,, para justifi-
car la actividad y llegada al poder de Franco. 

(4)Parfolas, Daniel, Síntesis de la "Causa General", 
,fiara  desmemoriados, introduccidn. de Alberto Vasa—
llo de Mumbert, Vasallo de Mumbert Editor, Madrid, 
19781  208p., p.14 
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acogerse a la iglesia y a los militares'adn a riesgo 
de pagar muy alto el precio de esta protección, abdi-
cando de la libertad y hasta de la dignidad. 

"Pero la mayoría, aunque tarde, se dieron cuenta 
de la equivocación, porque en vuestro bando se come-
tieron tantas o mds crueldades 2.1 en el bando rojo y 
vuestra justicia solo fue de partido. Siempre repre--
sentasteis sólo una de las dos Espafias".(5) 

Complementa su punto de vista con el párrafo si-
guiente: 

"Durante la guerra civil los nacionales hablaban 
con frecuencia de medio millón de víctimas, asesina-
das por los rojos, se entiende, pero al final de la 
guerra esta cifra fue descendiendo hasta alcanzar la 
más prudente de cien mil. Dos décadas y poco mds tar-
de, examenes estadísticos mds cuidadosos efectuados -
con ocasión del Valle de loe Caídos la limitaban a se 
senta y una mil pero esta cifra también pareció poco-
segura. El último calculo, el mds serio, no excedió -
de cuarenta y dos mil que puede considerarse como nd-
mero máximo... (Exactamente al revés de lo que suce4.i. 
did con la cifra de víctimas ea el campo nacional. Em 
pezó con insignificantes contingentes y ha acabado -: 
con una carnicería espantosa verazmente certificada). 

"Los apologistas de la izquierda han dicho muchas 
veces que la diferencia entre el Terror Rojo y el Te-
rror Blanco consistid en, que el primero fue espon*-
neo, desorganizado y en gran medida liquidado al cabo 
de seis meses poco más o menos, mientras ale.  la purga.  
de  las  nacionales se institucionalizó  rápidamente y - 
coniel tiempo aumentó en, lugar de disminuír.°(*)(6) 

(5)Mateu, óp. cit., p.163-164 
(6)Ibidem, p.163-164. 
(*)Subrayado m10. 
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Es conveniente recordar que el apoyo de Alemania 
e Italia para el bando Nacional fue muy importante,-
le proporcionaron fuerza y organizacidnipara lograr 
el triunfo. Por otra parte, el bando contrario care-
cía de todo, solo contó con su coraje y valor. La ven 
taja fue siempre para Franco, de principio a fin, pe: 
ro, ese apoyo externo propició un exagerado derrama--
miento de sangre en. España„ que como ya han,  menciona-
do muchos escritores fue un! terreno propicio para que 
estas naciones probaran, el armamento que pocos años -
más tarde utilizarían,  durante el desarrollo de la Se-
gunda Guerra Mundial, como se menciona anal siguien-
te párrafo, este conflicto de Espada, fue una guerra 
fraticida; según opinión, del mismo autor: 

"...si a alguien he de dar las gracias de que mis 
manos se mancharan con sangre fraterna, es a aquel -
grupo de jerarcas eclesiásticos que mano en alto con 
el saludo fascista proclamaron que se trataba de una 
'cruzada' do 'la lucha de España contra la Anti-Espa-
das, *de la religidn contra el ateísmo', de 'la moral 
contra el libertinaje' obligando a la joven genera---
cidn que nada tenla que ver con aquel estúpido aquela 
rre a sacrificar su vida por Dios y por Espata. Con - 
el tiempo he podido comprender que ni Dios ni Espata 
intervinieron para nada. No hubo cruzada, ni patrio--
tismo, sello una guerra fraticida promovida para con--
servar unos privilegios abusivos do determinada cla--
se."(7) 

Injusticias y situaciones absurdas las hubo en am 
bos bandos, los excesos se producen siempre en un con 
flicta de este tipo, donde las pasiones afloran conj. 
nuamente, al igual que el odio, el resentimiento, lo; 
asesinatos a sangre fría, son acciones muy comunes, 

(7)Ibidem, p.11 
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como se muestra a continuación, ambos grupos, cometie 
ron actos injustificables; sobre este punto, Mateu o: 
pina; 

"tMonte de la Brdjulal En sus linderos, en sus in 
mediaciones...El penal, construido para novecientos -
presos aproximadamente, ha albergado durante la rebe-
lión a más de tres mil diariamente. la vieja prisión 
de Santa Agueda, habilitada para doscientos, ha teni-
do un promedio diario de mil entre sus plantas y fo—
sos. 

"El hacinamiento y mal acondicionamiento de ésta 
y la aglomeraoi6n de presos en el nuevo penal revis—
tieron caracteres gravísimos. 

"Pero lo verdaderamente trágico, tanto en uno co-
mo en otro, visitados frecuentemente por mi, era la -
angustia mortal en que, falto de toda garantía, a mer 
ced de odios personales o pasiones políticas, los des 
graciados presos veían pasar sus días de detención 
anhelante y temerosa espera, en ardiente incertidum-
bre de su destino. 

"Las ejecuciones sin formación de causa alguna, - 
fueron numerosísimas. Cada noche, cada madrugada, e--
ran sacados de sus celdas y entregados a los portado-
res de listas fatídicas, varios desgraciados. 

"Los 'designados', montaban esposados, de dos en 
dos, em los autobuses preparados, y en siniestra pere 
grinaoidn eran conducidos al lugar de ejecucidn."(8) 

Al ejército republicano se le ecusd de "rojo", de 
"comunista", motivo por el cual se le critica, mencio 
nándose las causas que provocan estos calificativos' 

(8) Ibidem, p. 208-209. 
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Farfolas dice: 

"Para que nadie negase el día de mañana cual ha--
bia sido el modelo de nuestro Comisariado, se adoptó 
como emblema general la estrella roja de cinco pun—
tas, y se cambió el saludo militar tradicional en Es-
paña por el puño cerrado alzado hasta la sien derecha 
...Son signos externos que a nadie engañaron, ni SUB 
creadores se propusieron jamás engañar a nadie. Por e 
so es más risible que al cabo de cuarenta anos se em: 
penen muchos en:hacernos creer que no hubo tal Ejérci 
to Rojo, sino un ejército popular, ajeno por completo 
a las influencias comunistas. Puño cerrado en alto, -
estrella roja de cinco puntas, ustedes dirdn..."(9) 

Las opiniones se dividen, y en la siguiente, se a 
cusa a Franco de haber provocado el inicio de una gue 
rra negativa y la prolongación de un periodo de repre 
siónv en resumen, un personaje perjudicial para Espa-
ña: el Secretario General del movimiento comunista, -
Eugenio del Rio, opina: 

"El General Franco es una de las figuras más fu—
nestas de la historia de España. Los pueblos del Esta 
do Español le deben una guerra, cientos de muertos, - 
cuarenta anos de persecución, cárceles, torturas, exi 
lio...El balance de su vida no puede ser más negati--
vo."(10) 

Una mención opuesta a la anterior; señalada por -
parte de Blas Pinar, Personaje de tendencia derechis-
ta, menciona: 

"Franco ganó al comunismo, en nuestro suelo la - 

(9)Farfolas, op.cit., p.11 
(10)0E1 Balance de su vida no puede ser más negativo': 

de Del Rio, Eugenio, 1978, (Blanco y Negro) Num. 
3473, p.20 
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primera batalla de la guerra civil universal que vivi 
mos, y de cuyo desenlace dependen la libertad del hol 
bre y la soberanía de la nación. 

"Franco supo entender hasta que punto el enfrenta 
miento de los aliados y de las potencias del Eje, a--
parte de nu inutilidad, acabaría sometiendo a la es—
clavitud marxista hombres y patrias. Por eso advirtid 
sin ser escuchado, y mantuvo a España al margen de la 
tragedia".(11) 

Evitó la imposición del comunismo en España; de -
acuerdo con la opinión de Mariano Sdnchet: 

"Francisco Franco fue el caudillo que hito posi-
ble que el pueblo español venciera en la guerra de _ 
Liberación derrotando militarmente al comunismo... 

"A medida que pasa el tiempo, después de la muer-
te de Francisco Franco, se agiganta su figura al dar-
nos cuenta de la grandeza de su obra..."(12) 

Es una dictadura que beneficia a España en gene-
ral; José María Gil Robles dice: 

"Es evidente que ganó la guerra civil, que puso - 
fin a un estado de anarquía que amenazaba la existen-
cia misma del país, que no hizo participar a España 
en la guerra mundial y que encauzó las energías nácio 
nales en una obra de reconstrucción. 

(11)"Gand al comunismo la primera batalla de la gue--
rra civil universal que vivimos", de Pilar, Blas, 

1978, Num. 3472, p.25 
(12) "Consiguió la reconciliación de los españoles", - 

de Sánchez Covisa, Mariano, 1978, (Blanco y Negro) 
Num. 3473, P.26 
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"Los reproches principales, supuesta siempre su -
buena fe, me parece que puede ser; 

"La dureza excesiva de la represión. La prolonga-
ción del recuerdo de los sufrimientos de la guerra pa 
ra permanecer en, el poder,.."(13) 
	

MI» 

Para evitar que Espada se convirtiera ea una na--
cidn socialista, los ingleses permitieron que este -
país recibiera el apoyo de Alemania, y de esta manera 
evitar que se creara una nueva amenaza "roja" para Bu 
ropa; F. Mateu señala; 

"En 1936 era evidente para todos que bastaba con 
que Gran, Bretaña ayudara al gobierno español -aunque 
sólo hubiera sido con,  unos pocos millones de libras - 
en. armas- para que Franco se hubiera hundido y hubie-' 
ra quedado dislocada la estrategia alemana. Por enton 
ces no tenia que ser uno clarividente para ver que a 
guerra entre Gran Bretaña y Alemania se acercaba; 
cluso se podía vaticinar cuándo tendría lugar, dentro 
de un año o de dos. Sin embargo del modo más mezqui—
no, cobarde e hiPderita, la clase dirigente británica 
hizo cuanto pudo. por entregar España a Franco y a 100 
nazis. ¿Porqué? porque eran pro-fascistas; he aquí la 
evidente respuesta, es indudable que lo eran y cuando 
llegó la enfrentaciónde verdad, se pusteronde parte 
de Alemania."(14) 

El grave problema para España no fue la existes--
cía del régimeni de 'ramo, el más grave atta sería no 

(13)"Me honro en,  respetar su memoria", por José Marfa 
Oil Robles, 1978, (Blanco y Negro) No. 3472, P. 
24. 

(14)Mateu, op. cit., p. 221-222. 
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evitar el surgimiento de una nueva dictadura para es-
ta nacidn, el inicio de una nueva guerra civil; Nico-
lás Redondo al respecto opina: 

"Franco ha significado en nuestra historia reaten 
te la ruptura violenta con la legalidad democrática,-
la imposicidn por la fuerza de un régimen fascista cu 
ya instauración costó un milldwde muertos. Para la -
mayoría del pueblo español el franquismo ha sido sind 
nimo de exilio, de cárcel, de la represidn. de los tra 
bajadores, de las nacionalidades y de la cultura. Ge-
neraciones enteras de españoles hemos pasado los mejo 
res años de nuestra vida sin libertad. 

"En. el aniversario de la muerte de Franco, lo dril 
co que podemos afirmar es la decidida voluntad de los 
pueblos de España y de la Unidnaeneral de Trabajado-
res ea buscar las condiciones que hagan imposible o--
tra guerra civil, otra dictadura". (15) 

La participación de la Iglesia sala Guerra Civil 
y en algunos otros aspectos, que no se hace muy coman 
mencionar par los escritores españoles, pero que fue 
un apoyo decisivo,  en el triunfo del franquismo y per-
jUdicial para la España presente, provocando un caos 
moral. Emlas citas que se incluyen a continuacidn, - 
se abordanalgunos de las aspectos derivados de este 
tema. Se le considera negativa y por esta razdn reci-
be ataques por parte de algunos integrantes del pue-
blo español, por ser opresora, es un odio acumulado - 
durante muchos siglos por su despotismo, por ser sím-
bolo de atraso en España, de perjuicio. El Concordato 
es algo no aceptado en forma definitiva por loa hispa 

(15)"Franquismo, sinónimo de Exilio"r  por Redondo, Ni 
colás, 1978 (Blanco y Negro), Num. 3472, p. 26 
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nos, su riqueza es ofensiva para el pueblo: 09 

"El auténtico Prixer gobierno de la Monarquía y 
que al parecer se esfuers en conducir a Espafla hacia 
la democracia... lo primero que se ha visto obligado 
a hacer es dar 30,000 millones de pesetas al ano a --
los que tienen tantas riquezas almacenadas en sus tem 
plos y tesoros e inversiones como para solucionar de 
un plumazo toda la miseria de las regiones del campo 
español y dotar a todos los hospitales de deficiente 
economía de Esparta. El caso de las riquezas y enpecu-
'aciones de los. canónigos de Lérida ha provocado ri-
sas pero no la indignación e indignaciones que mere—
cía. 

"¿Y quién, ha protestado? ¿Quién ha levantado la 
voz para decir que hay necesidades más perentorias -
que resolver un problema de la Iglesia que en reali--
dad no es un problema del Estado sino de ella misma o 
en dltimo término de los católicos? 

"Y' no sólo esto. 

"El concordato, esa antigualla servil que la je—
rarquía había proclamado que había de suprimir cuando 
tuvo miedo que vuestra muerte mi general, causara una 
reacción violenta, se ha prolongado por tres años y 
todos callando. Incluso estos gallitos de la prensa 
que tantas veces han estado contra el nacional catoli 
clamo, no ha dioho en_ esta ocasión ni pio. Y volvere-
mos a tener Concordato ¡Y' volverá la Iglesia a ejer-7  
cer su nefasta influencia en la ensehanzat"(16) 

Es considerada la Iglesia, como un organismo de - 

(16.)111ateu t  op. cit., p.30-31. 
01)Concordato, (fatua acuerdo destinado a evitar dife-

rencias o fricciones entre el papado y las nacio,-
nes. En el caso de España fue utilizado por la 1, 



73 (Ido) 

glena para intervenir de una manera directa en apoyo 
dela dictadura. 
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ideas y acciones nefastas que impide el paso al pro-
greso, es el nudo de oposición a la ciencia, y afín 
hoy en día continda desarrollando esa labor negativa, 
aunque ya no de una forma tan determinante. La mitin 
cacidn de la Iglesia y- la sacralizacidn de sus insti-
tuciones, ha perjudicado al pueblo español durante si 
glos, le privó de movimiento, le impidió pensar, 
crear, sentir, con espontaneidad. La solución debe -
ser la marginación de la Iglesia, en opinión de F. Ma 
tau: 

"...La Iglesia es, ha sido y será la eterna enema 
ga del pueblo español. 

"Sólo si llegara un día que la Iglesia fuera mar-
ginada del Estado, digo marginada no perseguida, inu-
tilizada para que pudiera imponer su voluntad y para 
que ésta influyera exclusivamente sobre los que por - 
por deseo propio la quisieran admitir, en España apa-
recería un nuevo amanecer. 

"Pero esto la Iglesia de Espada jamás lo soporta-
ría. 

"Siento una gran simpatía por la postura de tan--
tos sacerdotes jóvenes que piden renovación pero ine-
xorablemente también ellos serán: manipulados y ani—
quilados como los sacerdotes obreros."(17) 

Los incisos anteriores son los puntos de vista de 
un personaje que forrad parte del ejército nacional, - 
que se considerd engañado -según confiesa- por la 1--
glesia de su país a causa de la fe que en ella tenía, 
testigo de hechos injustos cometidos por uno y otro - 
bando, realizados sin un:objetivo claro, sin una jus- 

(17)Mateu, op. cit., p. 270 
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tificacidn adecuada, siguiendo solamente un instinto 
negativo, motivado por un odio sin fundamento, surgi-
do de una confrontación invalidada por sus fines. He-
chos de guerra crueles en general que se observan a -
través de la historia, sin tomar en cuenta ideologías, 
tendencias, objetivos, que deshumanizan a sus partici 
pantes y los transforman en personas insensibles que 
llegadas las circunstancias toman sus acciones como -
realizar algo natural, llegando a recibir condecora--
oiones, premios, estímulos a su "heroísmo", por sus -
homicidios, se premia su "valor". En el caso de Fran-
cisco Franco, el logro final consistid en la forma—
ción de un imperio, el establecimiento de una dictadu 
ra, la centralización de todo el poder político, en 
sus manos. Una dictadura que logró conservar hasta su 
muerte sin grandes dificultades, sin problemas que hi 
cieran peligrar el ejercicio de su pader. Para muchas 
personas, sin embargo, Franco fue considerado como el 
gran salvador de España. 

Volviendo al tema de la participación de la Igle-
sia en la guerra, se presenta a continuación un punto 
de vista opuesto, un punto de vista en donde se mues-
tra a la Iglesia mártir, sacrificada, durante el con-
flicto, Daniel Farfolas, comenta: 

"Eh los primeros días que siguieron al 18 de ju--
lio de 1936 son invadidos por las turbas rojas todos 
los templos, tanto en Madrid como en su provincia y - 
resto de la zona marxista...*Ya se, lo he repetido an 
tes, que es desagradable para muchas personas volver-
sobre esto, pero es necesario, porque no es una bro-
ma, sino que son hechos ocurridos de verdad, ayer co-
mo quien dice, con, un baño de sangre que sería crimi-
nal esconder...' La consigna marxista de detener y a-
sesinar a: los ministros de la Religión católica fue 
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cumplida con tal precisión que en la primera semana -
siguiente al 18 de julio caen por Dios y por España -
multitud de religiosos y todos los sacerdotes que a -
la sazón regenteaban parroquias o ejercían ministerio 
y que no pudieron ocultarse...E1 resumen es elocuen—
te: 'sucumben desde las altas ,personalidades ocluido 
ticas hasta los más humildes sacerdotes'."(18) 

Son los excesos comunes de la guerra, injustos -
siempre, en donde, en muchas ocasiones, quienes resul 
tan perjudicados son los menos culpables, pero dichos, 
excesos son continuos; el mismo autor, Daniel Farfo--
las,, explica; 

"Todo y de todo, las mayores aberraciones, que ...« 
parecen planeadas por locos furiosos. Templos destruí 
dos, el Monumento al Sagrado Corazón de Jeeds atrope: 
liado, hogueras enormes alimentadas con imágenes de - 
cristos, vírgenes y santos; las catedrales despojadas 
de sus riquezas artísticas; los monasterios arrasa.--
dos; obras de incalculable valor; destruidas, roba---
das, desaparecidas...» hubo en la historia de las - 
persecuciones contra la Iglesia católica una tan fe--
roz como la llevada a cabo en la Zona roja a partir - 
de julio de 1936..."(19) 

Cuando se producen hechos como los anteriores; u 
no entiende el por que dichas situaciones llegan a te 
ner estos resultados, es un encuentro entre ideolo—
gías opuestas, en él, se desatan las pasiones, los re 
sentimientos, el deseo de vtnganza se manifiesta en -
este tipo de acciones; la Iglesia en muchas partes 
del mundo ha provocado el surgimiento de esta circuns 

(16)Farfolas, op. cit. P. 93-94 
(19)Ibidem, p. 98 
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tancia debido principalmente a los sistemas que ha u-
tilizado para imponer su dominio y difundir sus creen 
cias. Tal vez el trato que recibid la Iglesia durante 
la perra civil, fue muy' exagerado, pero tantos anos 
de imposición: motivaron a sus opositores a llevar a -
cabo este tipo de reacción en su contra, lo cual en -
cierta forma para su desgracia, resulta "normal", ea 
una guerran donde, como mencioné con anterioridad, 
las pasiones afloran con mucha frecuencia; pero los a 
busos l  no fueron,  efectuados por los miembros de un so 
lo bando, sino por muchos de los participantes del : 
conflicto, nadie tendrá disculpa por sus crímenes en 
una guerra, y mucho menos en una interna, como lo fue 
la de España, una lucha que resultó fraticida y absur 
da. 

Con respecto al manejo de la economía hecho por -
la Dictadura, también las opiniones se dividen,, algu-
nos autores en favor y otros en contra; José María Za 
vela, del Partido Carlista dice; 

"La característica rads acusada de la personalidad 
política, de Franco,  fue el desprecio a las libertades 
y las personas. Se consideraba un hombre con-un desti 
no supremo, y pretendió jugar con todos, y engallarlos. 
Concedid ciertas prerrogativas a la ''clase del dine—
ro', manteniendo unas estructuras económicas medieva-
les a cambio de controlar personalmente el poder...Eh 
evidente que cuarenta anos de historia no se pueden - 
borrar en un momento, y de esta larga época quedan co 
sas positivas y negativas. Positivas todas aquellas - 
que a pesar de Franco construyó el pueblo, con su es-
fuerzo. Negativas, las estructuras que atnpermane--
can, una economía basada en el capitalismo feudal, - 
que descansaba en el dominio de una clase para el man 
tenimiento de sus intereses..."(20) 

(20)"Pretendid jugar con todos" por Jose María Zavala 
(Blanco y Negro), op. cit., p. 28 
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Un régimen de estancamiento y no apertura; en op 
nión de Ramón Tamames: 

"Está claro; que el período franquista cubrió va—
rias etapas bien distintas. La priméra, entre 1939 y 
1951, fue de hambre y de miseria para las masas, y de 
estancamiento económico en general. Baste recordAr, - 
eGn estimaciones del Consejo de Zconomia nacionAl --inc 
titución nada sospechosa de antifranquismo-, que has-
ta 1954 no se alcanzó la renta por individuo activo - 
que teníamos en 1935. Hubo, por tanto, dieciseis anos 
de regresión a causa de la guerra y de la política au 
tárquiea... 

"Pero el progreso material era inevitble, y a pe 
:par de las autarquías primigenias del franquismo, tam 
Idén llegó a estas latitudes en la década de 1960, - 
después del plan de estabilización, manteniéndose el 
crecimiento hasta el comienzo de la crisis -en vida - 
de Franco- a fines de 1973. Y en el devenir histórico 
entre 1960 y 1973 -5r Franco, a veces, lo aprecié no - 
sin amargura- el proceso de crecimiento acelerado con 
todos sus enormes costes sociales ae migraciones, de-
sorden urbano, deficiencias educativas y sanitarias, 
etc. empezó a cambiar la sociedad española, aumentan,-
do las muestras de rechazo contra un régimen político 
que cada vez resultaba técnicamente mds obsoleto, poi 
liticamente más autocrático, e históricamente más ana 
crónico. En los primeros años 70, esto era la eviden-
cia misma, y a pesar de la Ley Orgánica del Estado, -
del llamado oaperturismol... Franco ya no fue capaz - 
de cambiar nada, pues el cambio con él habría sido 
contranatura..."(21) 

(21)"En los anos 70, no fue capaz de cambiar nada", 
por Tamames, Ramón, (Blanco y Negro),  op.  cit., 
p. 27 



(22)Farfolas, op. cit., p. 188-189. 
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Un gran hombre que recibió apoyo del pueblo; de A 
cuerdo con el punto de vista de Daniel Farfolas: 

"...Los cuarenta anos de Franco no ha sido ningu-
na broma, ningón capricho, ni siquiera una machada -
personal. Ha sido una lucha tremenda de todos los es-
pañoles, y una auténtica revelación de las posibilida 
des de España...España no fue nunca tan grande, y - 
nunca estuvo mis en su papel, que durante los cuaren-
ta años de Franco. Ningan bien nacido podría negarlo, 
y estoy seguro de que esos que se embadurnan la cara 
con mierda (perdón- otra vez), cada mañana son españo-
les de ínfima categorta, ni siquiera de tercera cla—
se, sino de billete de tope...Cuando la gente vea que 
los sucesores de Franco no hicieran riada que no estu-
viera ya hecho; cuando comprenda que no ha mejorado -
absolutamente nada...Lejos de medir a un hombre como 
Franco con cintas métricas de modistas de barrio...He 
redó una Patria destruida y la dejó rehecha; heredó - 
una noria con un borrico y dejó un motor y una bomba 
de agua; heredó miseria y hambre y dejó riqueza y por 
venir..."(22) 

Las.. obras hablan mas que el hombre, las críticas 
son válidas, pero lo que cuenta en realidad es el pre 
sente que vive España, es un tiempo actual de bienes-
tar, de bonanza; las bases, ventadas por el Caudillo, 
ahora rinden sus frutos. 

Llamarlo "gran estadista" es un grave error; sena 
la F. Mateu: 

"Lo de que fuisteis un buen economista nunca lo - 
he comprendido. Un genio de las finanzas que resuelve 
básicamente el problema económico de su pais enviando 
de cuatro a cinco millones de compatriótas a trabajar 
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fuera de la patria, como fuente d€ divisas, 	mí 

no es un financiero de altos vuelos, sino algo que -
prefiero no deeir...Nuestras industrias espin en ma—
nos del capita extranjero. Todos nuestros coches fa. 
bricados en Espaffa pagan derechos de concesión al ex-
tranjero. Ellos ponen la idea, a veces hasta el dine-
ro, y nosotros la muno de obra barata y sin complica-. 
ciorTs. 

"Nadie paga más royalties que nosotros. Y cuando 
más petróleo se encuentra en nuestra tierra o en nues 
tres mares más cara pagamos la gasolina, porque tampo 
co las explotaciones petrolíferas son españoles..."(23) 

Transformó a Espada en una gran naei6n; de acuer-
do con,T. 

"El aeneral Franco cobró conciencia de esta aspi-
ración y, desde los comienzos de su mandato, ineorpo-
rd a su gobierno el sentido social y el intervencio—
nismo económico de la dictadura del General Primo de 
Rivera, fomentando, con los medios Políticos a su al-
cance, la metamorfosis de la economía espadola. Con :e 
llo llend de contenido renovador un período en que no 
era posible realizar transformaciones radicales en - 
las estructuras sociales. Lo mejor que puede decirse 
de su mandato es que recibid un país pobre y va a en-
tregar un país casi rico o en vías de derlo."(24) 

Quienes se oponen y quienes apoyan a Francisco 
Franco muestran sus bases, con apego a la realidad 
que vivid cada uno de ellos, mostrando su gran admira 

(23)Mateu, op. cit., p. 134-136 

(24)Iglesias, op. cit., p. 53 
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cidn o su r9pudo al régimen, pero el tieuno ha com-
probado que la obra del Caudillo fue difícil de supe-
rar y es que el panorama de la España actual muestra 
que el progr~ logrado no es producto del empeño y 
la labor dnicamente de dichos jr„obiAn100, sino del es-
fuerzo y la unión,  de los españoles a partir del perhl 
do franquista, este "despegue" no se puede negar. 

Los errores cometidos en este período, no solamen 
te fueron causados por el Generalísimo, sino también7  
se debe a los grupos en el poder; señala José Sanroma 
en,  el pnrrafo siguiente: 

"Durante el mandato absoluto y arbitrario de Fran 
°o sólo un poder se 0°1~5 a su nivel y a veces por 
encima de él: el del imperialismo norteamericano. Fran 
co le vendió una buena parte de nuestra independencia 
y soberanía nacionales... 

"El desarrollo económico habido a partir de la dé 
cada de los años sesenta ha ido aparejados corúlas ma 
yorns injusticias y corrupciones, configurando, además 
una estructura productiva, cuyas críele tienen la pro-
fundidad que podemos medir en la que hoy padecemos,' 
iniciada en 1974 y 'preparada' desde esos mismos años 
sesenta. 

"...En todo caso, de ella no lo responsabilizamos 
sélo a 41, sino a la clase a laque sirvió entera: a 
esa minoría que compone la oligarquía financiera y te-
rrateniente". (25) 

Hubo desarrollo en España durante su período pera 
con. un perjudicial endeudamiento externo; opina Euge—
nio del Río: 

(25)"Vendié a U.S.A. parte do nuestra independencia y 
soberania", por Sanroma, José, (Blanco y Negro), 
Num.3472, p.26-27 
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"...Se ha dicho que a 41 se debe la expansidn eco 
ndmica de finales de los arios sesenta y de comienzo 7  
de loe setenta. Ello equivale a olvidar que esa expan 
sida se hizo al precio de un fuerte endeudamiento de 
la economía española a potencias imperialistas extran 
jeras, a una feroz explotación de la clase obrera y a 
la expulsidndé nuestro país de millones de trabajado 
res".(26.) 

Una economía manejada inadecuadamente de prolonga 
das consecuencias para Espaga;  segun el punto de vis-
ta de Eladio García Castro, Secretario General del. --
Partido del Trabajo de España; 

"En lo econdmico, baje el franquismo se ha produ-
cido una importante industrializacidn del país a im—
pulsos de la propia necesidad inversora del capital - 
financiero español y foráneo. Sin embargo, el balance 
es también negativo. Se ha conformado un modelo econ6 
mico dependiente y totalmente desequilibrado, en el 
que las ramas productivas se han desarrollado en fun-
ción. del interés de un puñado• de inversores en obte—
ner rápidas ganancias, y de las multinacionales, que 
encontraban en España una mano de obra barata e inde-
fensa yr un mercado fácil. Las consecuencias las esta-
remos pagando mucho tiempo". (27) 

Una dltima opinión respecto a la economía frau- -
quieta, que habla en su favor, es la del presidente 
de la Falange Española; Raimundo Fernández Cuesta. 

(26)"E1 balance de su vida no puede ser más negativo", 
por Del Rio, Eugenio, (Blanco y Negro). Num. 3472, 
p.20 

(27)"Fue solamente el instrumento de sectores finen--
cieros monopolistas y de intereses extranjeros" 
por García Castro, Eladio„ (Blanco y Negro), op. 
cit., p.22 (Sria. General del Partido del Trabajo 
"arEspaila.) 
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"intrínsecamente, sólo una crítica' apasionada po-
dr►i negar la realidad de la reconstrucción que, par-
tiendo del caos, alcanzó altas cimas de progreso mate 
rial, aproximando a España al nivel de las naciones -
más adelantadas del mundo. 

"Ello no fue consecuencia inherente al transcurso 
del tiempo, sino de una acertada política de ambición 
nacional, que imprimió al mundo del trabajo caracte—
rísticas de justicia, dignidad, eficacia y cordiali—
dad de relaciones como no había conocido anteriormen-
te. 

"Pero el estado de Franco no ha sido sólo un Es-
tado de obras. Su preocupación por el bienestar mate-
rial de los espaaoles no implicó el olvido de su bie-
nestar espiritual... 

"Be no haber sido así, el pueblo español no ha- - 
bria soportado resignadamente la opresión a la que se 
dice ha estado sometido durante cuarenta anos". (28) 

Entregó España a la inversión americana, permitid 
el establecimiento de bases militares, centralizó el 
poder en su persona, utilizó la represión como un me-
dio comdn para mantener la paz nacional, y muchas aaa 
saciones mas; pero el tiemlo ha demostrado que una 
vez superada la etapa del franquismo, una vez que las 
crisis iniciales propiciadas por el cambio, establasi 
dos los ajustes necesarios de acuerdo con las nuevas 
circunstancias que presentaba el país, y el momento - 
actual que vive la nación, es de superación y progre-
so firme, porque el cambio entre una época y otra fue 

(28)0Su obra no ha sido sustituida por otra mds vallo 
san, por Ferndndez-Cuesta, Raimundo w  (Blanco y N7 
gro), Num. 3472, p.20 
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pacíficol  esta circunstancia favoreció a Espana, graA 
cías a la preparación realizada por Franco, con apro-
bación y apoyo por parte del pueblo, -tal vez muy for 
nada inicialmente, pero que a través del tiempo le 
produjo beneficios-, con su f:xperiencia y habilidd 
-a pesar do las críticas- el tienpo, poco a poco, le 
da la razón. 

En otro r:.speoto, ¿qué opinan.; los. personajes polí-
ticos del gobierno de Franco? 

Fernsndo Claudín, escritor, de tendencia marxista, 
considera a Franco una persona con suerte: 

"...Su prestigio militar unido a circunstancia:: -
fortuitas -la muerte de Sanjurjo y Mola-, le llevaron 
a la jefatura de la sublevación contra la República. 
Hay que reconocer su habilidad para utilizar las riva 
lidades de personas y grupos en el sistema dietato-
rial, a fin de eliminar o neutralizar todo posible 5u1 
pirante al poder supremo... 

"...Franco pasaría a la historia como el símbolo 
moderno del oscurantismo earpetovetóniaa, de su indi-
gencia cultural y su filisteismo moral. Era su perso-
nificación miumeu.(29) 

Su habilidad política,. le permitió prolongar su 
mandato,: 

"Es indudable (nos dice Iglesias) que su.éxito mi 
litar y la habilidad política de que dió pruebas en a. 
quellas difíciles circunstancias fueron los factores—
que le han permitido gobernar Espada con más libertad 

(29)"El dictador más impersonal", por Ulandin Pernan 
do, (Blanco y Negro), Num.3473, P.17-18 
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que nunca lo pudieron hacer sus monarcas y asegurarse 
un dilatad.o período de raandato". (30) 

::;IL llegada al poder solo es el producto del apoyo 
extranjerJ, opina ario de sus más fuertes críticos, Y. 
Matoa: 

"La totalidad de nuestros intelectuales estuvie—
ron co. la repdblice, lo más sano e inteligente de rs 
paha estuvo con la repdblica y el golpe militar que 
vos c¿pitaneásteis nunca hubiera triunfado sin las a-
yudas extranjeras. Los calibeffos, los tambores de re-
gulares, las mehalas del Rif, os siguieron por la sol 
dada que cobraban que les iba a permitir comprar mujo 
ras cuando volvieran al Africa. Los italianos de Mu-: 
ssolini y la Legión Cóndor de Hitler tenían sus pro--
píos intereses inconfesables que coincidían con los - 
vuestros."(31) 

Se han hecho tantas críticas a Franco por el apo-
yo que le brindaron durante la guerra civil, tanto. A-
lemania como Italia, por la agresividad de sus ata---
ques, porque España fue en este tiempo campo de expe-
rimentación de las armas de estas dos naciones; pero, 
pocos son. los que en realidad se preocupan por criti-
car al bando "rojo" por haber permitido el apoyo de -
la. URSS en esta misma confrontación; ¿se puede discul 
par esta dltima participaoidn por haber sido! tan! ti-
bia? ¿se justifica porque esta ayuda no fue tan dtil 
a los "rojos" como lo fue para el bando franquista? 

En realidad, mínima o máxima la ayuda, pero ningl 
na de las dos actitudes se justifica, es un punto ne-
gativo pare. ambos bandos. 

(30)Iglesias, op. cit., p.39 
(31)Mateu, op. cit., p.52-53 
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El mismo autor, F. Mateu, vuelve a hacer una crí-
tica sobre la impopularidad de su gobierno y el feste 
jo de una fecha -el triunfo del bando franquista en -
la guerra civil- como algo que debe ser considerado -
negativo y no motivo de fiesta: 

"Vuestra administración mi general, nunca fue ge-
nuina representación de la patria, sino la de una -
fracción que ganó en. una guerra civil y que durante a 
dos tuvo la desfachatez de conmemorar con fiestas y -
desfiles de la Victoria, como si se tratara de uw. - 
gran guerra ganada contra enemigos exteriores, la con 
memoración de una gran efemérides patria, lo que en - 
realidad era una fecha fatídica, que había que procu-
rar olvidar, por ser recuerdo de una guerra sangrien-
ta entre hermanos que no pudo nunca representar una -
gloria sino el recuerdo de fango, sangre y desespera-
ción."(32) 

Una opinión opuesta, referente al mismo tema es - 
la de Agustín del Río, quien expresa lo siguiente: 

"Esta Espada nueva, renacida y pujante hacía el -
futuro, es obra de Francisco Franco. salvó a nuestra 
Patria de su hundimiento histórico en la dramática -
crisis de 1936 y abrió al pueblo español el rads largo 
cielo de paz constructiva de su historia moderna, lle 
no de los más nobles afanes de unidad y justicia... 

"Franco deja al pueblo español -como patrimonio - 
comdn- su obra fecunda, su pensamiento y su ejemplar 
vida. Y de ahí nuestro comprOmiso de servir a Espada 
ea todo momento, con el ánimo tenaz y esperanzado que 
él dió a sus grandes afanes nacionales y que fue cla- 

(32)Mateu, op. cit., p.117 
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ve de su éxito histórico". (33) 

Esa es la figura de Franco, controvertida, pero 
lo que no puede negarse, es su patriotismo, el amor 
por su nación, a la que defendió siempre, y a la cual, 
como menciona el autor anterior, llevó a lo largo de -. 
su gobierno. 

• 

Otra opinión en favor de Franco es la de Mariano 
Sánchez Covisa, considera que unió, logró la reconci- 
liación de los españoles: 

"...En, la paz fue el estadista que fundó un Esta-
do nuevo dotándole de las mejores leyes, consiguiendo 
la reconciliación de los españoles, y cuarenta años -
de paz y prosperidad jamás conocidos, elevando a un - 
pais subdesarrollado a la categoría de potencia inter 
nacional, donde la clase trabajadora era la más favo-
recida. 

"A medida que pasa el tiempo, después de la muer47,  
te de Francisco Franco, se agiganta su figura al dar-
nos cuenta de la grandeza de su obra, a pesar de la - 
despreciable clase política con que tuvo que contar y' 
de la 'trdición que ya anidaba en el corazón de los - 
que más confiaba."(34) 

En cuanto al tema de su administración -como ya - 
es comdn-, las opiniones tambiénise dividen, una de -
las primeras, en favor de Franco, es la de Gonzalo - 
Fernández de la Mora, guíen considera que dicho pareo 
naje dirigid la mayor revolución de esta nación: 

(33)Del Río, op. cit., p. XI y XII. 
(34)"Consiguió la reconciliación de los españoles" • 

por Mariano Sánchez Covisa, (Blanco y Negro), 
NUm. 3473, p. 26 
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"Franco creó orden y confianza, y suscitó el en-
tusiasmo nacional. Espectacular es el saldo de su man 
dato:- neutralidad durante la hecatombe bélica mundial, 
fundación de un Estado, instauración de la monarquía, 
creación de una administración eficiente y moderna, e 
liminación de analfabetismo y de la miseria, masifica 
ción de la enseñanza superior, transformación de la 
mayor parte del proletariado en clase media, gonerali 
zación de la seguridad social, pleno empleo, drdstici 
disminución de la emigración, conquista del respeto -
internacional, creación de una infraestructura de al-
to nivel (autopistas, carreteras, aeropuertos, super-
puertos, redes eléctricas, embalses, transvases, regs 
díos, abastecimientos, etcétera) y conversión de una 
nación campesina en la novena potencia industrial del 
planeta. 

"En resumen, a partir de una herencia atrozmente 
negativa, se hizo el llamado 'milagro español'. Fran-
co ha presidido la mayor revolución social que hemos 
conocido; ha sido el máximo ouropeizador de la España 
contempordnea y el estadista mas importante y eficaz 
que hemos tenido por lo menos desde el tiempo de Car-
los III. Aunque cabría liquidar tan ingente obra, so-
bre ella se funden las posibilidades socioeconómicas 
y políticas de la España actual."(35) 

Tal vez el punto de vista anterior sea considera 
do como exagerado, pero muestra un,  resumen muy conci-
so de lo que fue realmente la obra de Franco, porque 
de no haber sido así, como lo menciona este autor, Es, 
pana no tendría los alcances económico-político..socia 

(35)Ferndndez de la Mora, Gonzalo, "Presidió la mayor 
revolución social que hemos conocido", (Blanco y 
Negro), Ndm. 3473, p.20-22 
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les que muestra, hoy en día, el avance teal del momen-
to presente no se hubiese logrado sin esa base esta---
blecida por su gobierno y el paso de la nación hispa-
na hoy en día el que presenta al mundo. 

Juan García Carrés, ex--dirigente sindical, tam—
bién opina en favor, a tres años de la muerte de Fran 
co; 

"El Caudillo dotó al trabajador español de una Se 
guridad Social completa, con sus ciudades sanitarias, 
ambulatorios, política. de pensiones, etcétera, que a-
hora se está triturando y en situación caótica. Fran-
co dio al trabajador espaiiol la seguridad en el ep.--
pleo, y ea estos momentos hay en Espada más de un mi-
llón de parados y el paro aumentará, con todas sus -
consecuencias. Los sindicatos del diálogo y la nego---
ciación han sido sustituidos por los sindicatos de la 
violencia, con piquetes de huelga que han destruido -
la. economía nacional; sindicatos que son marionetas -. 
de los partidos políticos a quienes obedecen, y dejan 
al trabajador sin ninguna de lao asistencias que tem-
nian loé Sindicatos del Régimen del 18 de julio; ser-
vicios y asistenciales, ciudades de descanso, etcéte-
ra• • • 

"...Se necesitarían.  muchas palabras y espacio pa-
ra valorar la España que hizo Franco, y, sin embargo, 
se necesitan muy pocas para definir la actuación de - 
los que han dinamitado a Espada, devorada por la ambi 
ción de unos gobernantes débiles e ineptos. Gracias a 
ellos hemos pasado de ser una 'nación" estable, de u-
na renta percápita a la altura de las más elevadas, a 
un 'país' inestable, pobre y en guerra. ;Como no van' 



90 

a recordar a Franco los espanolest"(36) 

Otra opinión mh, de Blas Pinar, en favor de su o 
bra: 

"Franco sacó a Espada de la miseria y de la modo-
rra, aupó el espíritu de los es pañoles, creó una mís-
tica del trabajo y consiguió para Espada, y en aspe--
cial para los humildes, un alto y envidiable nivel de 
vida. 

"Por último, Franco se ganó la gratitud del pue—
blo. De ah/ que pese a las campanas de difamación de 
los adversarios de siempre y de la deserción de los a 
áuladores de ayer, su nombre y su recuerdo sean capa-
ces de movilizar corrientes de opinión nue, apoyadns 
en su obra gigantesca 	en la doctrina política nue - 
le sirvió de base, tengan más futuro que nunca."(37) 

Ante la gran obra material y moral llevada a cabo 
poi el Caudillo -como se muestra en algunas de las o-
piniones anteriores-, se incluyen a continuación dos 
comentarios referentes a la obra realizada por el go-
bierno republicano que, al compararlas con la labor e 
fectuada por Francisco Franco, se observa claramente 
la diferencia; 

"...1El gobierno marxista atentó gravemente con—
tra los intereses económicos de Espada, expoliando -
-por medio de una apariencia legal unas veces y de - 

(36)9lizo realidad el sueno quimérico de aaquín Cos-
ta" por Juan García Carrésp (Blanco y Negro), op. 
cit., p.22 

(37)NGanó al comunismo la primera batalla de la gue-
rra civil universal que vivimos" por Blas Pinar, 
(Blanco y Negro), op. cit., p. 25 
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franca violencia otras- una incalculable riqueza, cu-
ya desaparición representé para la vida, económica y -
el bienestar material de la Nación, durante mucho -
tiempo, un rudísimo quebranto...' El resto es obvio: 
'...Del que se ha repuesto gracias al constante es--
fuerzo del Caudillo y de su Gobierno."(38) 

Fa, Mismo autor hace una crítica al Frente Popu---
lrr 

"Y' no sólo heredamos del Frente Popular marxista 
una Espana arruinada en lo económico, sino corrompida 
en las costumbres. La explosión de enfermedades vené-
reas que causaban más bajas que las balas en el fren-
te. El aborto legalizado y propagado para general co-
nocimiento de métodos y sistemas, relajación moral de 
rivada de la persecución religiosa, y en definitiva, 
una tristeza general que costaría muchos anos hacer -
que desapareciera."( 39) 

A la muerte de Francisco Franco, las críticas a -
su persona y a su gobierno fueron muy comunes, pero - 
algunas de ellas se realizaron sin ningdn fundamento, 
sin conciencia, sin ninguna capacidad, tomando estos 
temas muy a la ligera, como un ejemplo, se muestra la 
siguiente cita, en donde el escritor Daniel Farfolas, 
manifiesta la falta de criterio de una persona que o-
pina sobre la figura de Franco: 

"Uno de estos demonios debe de ser asesor en un, 
periódico de Madrid, que no perdona ocasión de ofen--
der la memoria del Generalísimo. Sin firma, a título 
de editorial, escribid un día nada menos que esto: - 

(38)Farfolas, 2y. cit., p.159 
(39)Ibidem, p.165 
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'Lo verdaderamente importante, por el momento, el ile 
gur a las elecciones en condiciones de que estas sean 
viables. Luego, el estado que de ellas surja deberá 
empezar a barrer tanta basura como ha quedado'. Menos 
mal que otro perlodico respondió también,  sin firma, a 
modo de editorial; *La basura que estamos contemplan-
do en

, 
 la vida española no es tanto la que ha quedado 

como la que se está produciendo mediante la deforma--
cidn de los hechos, la demagogia, el cultivo de los - 
instintos menos nobles, y en ocasiones, con la calum-
nia y la mentira.' La consigna final de esta réplica 
no ha dejado de ilusionarme desde que lel: 'Límpiese 
el pais, pero, sobre todo, que se predique con el --
buen ejemplo y no se instigue a producir más basura.' 
Esto era en enero de este 1977. Usted solo, sin ayuda 
de nadie, estimado amigo, puede mirar a su alrededor 
y empezar a quitar la basura que pueda, antes que nos 
ahogue a todos... 

"¿Cómo puede un hombre honrado barrer basuras a-
ra tapar la puerta de la casa del hombre que le dio -• 
de comer desde el primer biberón que tomó? Pues esti-
mado amigo, este tipo de hombres quiere arreglar el - 
país. ¡Dios nos coja confesados1"(40) 

Atan García Carrés, opina -una vez mas- en favor 
de Franco y de su obra: 

"La excepcional figura del Caudillo a los tres a-
ños de su muerte, se ha acrecentado: es lógico si se 
piensa y comprueba de cómo estaba España a como esta 
en estos momentos. Franco fue el forjador de una Espa 
as, en orden, en libertad, en justicia y en paz. Ahora 
Espada está en llamas, en desorden, en plena anarquía 
y en guerra. Podemos afirmar con toda seguridad que a 

(40)Ibidem, p. 193-194. 
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quellos espanoles que no sentían ninguna atracción - 
por la politica, que eran simples espectadores de la 
vida pdblica, al contemplar el proceso desintegrador 
que se vive en nuestra Patria son quienes más recuer-
dan la obra del Caudillo, y en su nombre se convocan 
en las plazas y calles de los pueblos de España para 
defender a la Patria en trance de desaparecer."(41) 

Las opiniones sobre Franco en el pñrrafo anterior, 
tomando en cuenta loá puntos de vista de otros auto--
res, se muestran adecuados, equilibrados, pero en lo 
referente a la mención de la situación de España, es 
muy exagerada, ya que, no desapareció España, por el 
contrario, mejora sus condiciones conforme pasa el -
tiempo. 

Pero F. Mateu, uno de sus más fuertes críticos,. -
incluye otro de sus puntos de vista en contra de Fran 
co: 

"No existía en España más ley que la voluntad del 
dictador, pero se guardaban exageradamente las formas 
y los reglamentos para ocultar la vaciedad del conte-
nido. 

"Ni las leyes fundamentales tenían fundamento... 

"'Legalmente' estuvieron en la cárcel miles de - 
hombres por crímenes que sólo lo eran en España, por-
que existían unas leyes ilegales que los habían_ deela 
rado tales. 

"La simple petición de los derechos humanos se - 

(41)"Hizo realidad el sueño quimérico de Joaquín Acos 
ta", por García Carrés, Juan, (Blanco y Negro), 
op., cit., p.22 
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se consideraba ya un delito punible y un intento sub-
versivo".(42) 

José Ma. Gil Robles, con mucha honestidad, y ha--
ciendo a un lado su admiración por Franco*  presenta 
su opinión respecto a la actuación del Caudillo como 
gobernante, sin olvidar su gran capacidad: 

"La incomprensión del problema regional, sobre to 
do, del problema vasco, que tan gravísimas consecuen-
cias ha traído consigo. La inhibición ante irregulari 
dades administrativas, que han desmoralizado al país. 

"Una prueba de esa desmoralización es el antifran 
quismo de que hacen gala. tantos personajes y persona 

jillos que a Franco se lo deben. todo".(43) 

Desgraciadamente, franco no pudo resolver durante 
su largo período el problema del regionalismo, que le 
causó muchas dificultades, pero analizando el presen-
te, nos encontramos con que este problema contínua, a 
pesar de que han pasado tantos años y varios gobier—
nos en Espaila, lo cual demuestra que éste, no es fá—
cil de resolver. 

Pablo Castellano, diputado del P.S.O.E., dice de 
la dictadura y de la persona de Franco, solo cosas ne 
gativas: 

"El dictador Francisco Franco Bahamonde no higo o 
tra cosa a lo largo de su vida que saber representar 
y servir fielmente los intereses del capitalismo espa 
Mol más reaccionario,, de fundamental asentamiento en- 

(42)Mateu, op. cit., p.242 
(43)"Me honro en respetar su memoria% por Gil-Robles, 

José María, (Blanco y Negro), op. cit-., p.24 
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tre terratenientes y vieja nobleza,, y eh lógica vin-
culación con los sectores más autoritarios de]. Ejérci 
to, la parte más dogmática.y oscurantista de la Igle-
sia; fue, en suma, la cristalización de una auténtica 
dictadura de clase sobre el movimiento obrero."(44) 

Otra opinión en contra, para Tierno Galván, el Ge 
neralísimo fue un mal estadista: 

"El general Franco fue un protagonista de la His-
toria de Espaiía y jefe de Estado que pretendió colo—
carse por encima del Estado y de la Historia; de aquí 
su fracaso como estadista y de aquí que la Historia - 
no le pue(,u juzrar con benignidad, pues para él las -
personas contaban poco, ya que practicó la máxima de 
que el fin justifica los medios. 

"Los resultados de su acción han eido malos, por-
que no supo racionalizar el poder como administración; 
sólo se preocupó de racionalizar el poder en cuanto -
instrumento de su voluntad. La administración fue cad 
tica y hemos heredado, junto con innumerables pesa---
res, un Estado sin, estructura ni capacidad funcional 
para administrar una sociedad mucho más avanzada. 

"En resumen, la voluntad y el dominio que sobró 
el general Franco no estuvieron nunca compensados por 
la inteligencia ni la conciencia de los limites del - 
poder."(45). 

(44)"Fue la cristalización de una auténtica dictadura", 
por Pablo Castellano, (Blanco y Negro), °p. cit., 
p.17 

(45)"Para él las personas contaban poco", por Tierno 
Galvdn, (Blanco y Negro), op. cit., p.27-28 
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Fue un. gobierno impuesto, falto de garantías y -
creatividad, con una economía negativa; un mal gober-
nante en resumen, para Eladio García: 

"...Fue un régimen establecido por la violencia, 
contra el legalmente constituido por voluntad mayori-
taria del pueblo expresado a través de las urnas. La 
anulación de todas las libertades en este periodo ha 
puesto no sólo una sangría permanente de hombres y mu 
jeres que han quemado. su vide en el esfuerzo por res-
tablecer los derechos humanos, sino también la imposi 
bilidad de que se desarrollaran libremente las ideas, 
la creatividad, impidiendo así que las energías vita-
les de la sociedad espadola se ernializarnn hacia la - 
consecución de una sociedad avanzada en lo económico, 
social y pálitico. 

"En lo económico, bajo el franquismo se ha produ-
cido una importante industrialización del país a im—
pulsos de la propia necesidad inversora del capital - 
financiero español y foráneo. Sin embargo, el balance 
es también fletamento negativo. Se ha conformado unlmo 
dolo económico dependiente y totalmente desequilibra-
do, en el que las ramas productivas se han desarrol]a 
do en función del interés de un puñado de inversores-
en obtener rápidas ganancias y de las multinacionales, 
que encontraban en Espada una mano de obra barata e 
indefensa y un mercado fácil. Las consecuencias las -
estaremos pagando mucho tiempo."(46) 

La mención anterior deja ver en su autor una fal-
ta muy notoria de informawidn, porque la situación in 
mediata posterior a la muerte del Caudillo, como ya - 
se mencionól  son producto del cambio de Gobierno, del 

(46)"Fue solamente el instrumento de sectores finan—
cieros monopolistas y de intereses extranjeros"' 
Por Eladio García Castro, (Blanco y Negro) op. cit, 
p.22  
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tiempo de a&Lptacián quE:• tardaría el propio Monarca y 
los gobiernos posteriores a Franco para comprender -
los cambios y llevar a cabo los ajustes necesarios pa 
'la lograr esa transformación que EspaIa, de acuerdo 
con los cambios "normales" que se producen a nivel in 
ternacional, presenta en el momento actual. Una opi= 
nión como la anterior fue realizada de una manera muy 
prematura, sin ver hacia el futuro, tal vez pansando 
en que esta nación se estancaría sin remedio, en resu 
men, su autor muestra una completa falta de visión ha 
cia el futuro. 

Un mal período de la historia de España en opinión,  
de Marcelino Camacho, preso político: 

"El período del franquismo es un período triste, 
que muchos de nosotros hemos pasado en la cárcel, y 
del que no queremos hablar nada. Lo mejor es olvidar 
lo. 

"Yo como persona, no tengo nada contra Franco pe-
ro como política, fue un tirano y pienso que lo mas 
conveniente es que siga en el Valle de los Caidos".(47) 

Una de las críticas más fuertes sobre el período 
de Franco y a su período, es la que hace Antón Canye-
las: 

"Hoy, en el año 78, reafirmo que el '9eríodo de Ceo 
bierno del general Franco ha sido una de las etapas 
más negativas que hemos sufrido en este país. Una in-
volucidn que no ha sido solamente en el plano politi 
co, sino, quizá más acusada en, el social y cultural. 

(47)"Un periodo triste", por Marcelino Camacho (Man 
co y Negro) Num. 3427, p.17 
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Indudablemente, en esta reafirmación que hago hay una 
prueba irrebatible que se confirma al analizar estos 
dos años de inicio de la democracia, donde se ha avan 
zado de una forma notable para conseguir el pleno di/5". 
logo entre todos los hombres y pueblos de gepaña. En-
este momento, no puedo olvidar que la persecución con 
tra la cultura y las esencias de Cataluila fueron de : 
una amplitud que no hay otro ejemplo similar en la --
historia contemporánea". (48) 

Franco, a su. muerte, se convirtió en un personaje 
de gran controversia. Muchos de los que lo apoyaron, 
al faltar su persona, cambiaron de posición y lo cri-
ticaron duramente, ya sin la "presión" de la dictadu-
ra, lo cual no deja de ser una actitud cobarde, que 
sólo la historia' con su imparcialidad, y el tiempo que 
todo lo aclara, permitir 4n. al Caudillo ser ubioado en 
el,  sitio justo, como se muestra en la opinión siguien 
te, vertida por Licinio de la Fuente: 

"La vida yla obra de Francisco Franco están toda 
vía demasiado próximas a nosotros para que los jui- 
cios de valor no estén influidos por actitudes pareo
nales o partidistas. Hay quienes hacen sus juicios -- 
desde posiciones revanchistas o vergonzantes, que de-
formanla realidad buecando una condena, o a veces, 
la justifibación de una actitud. Y hay quienes, desde 
sectores parciales, tratan de monopolizar am vida y 
su obra, de identificar a Franco con sus propias pos-
turas, con lo que, a veces, dañan swimagen. 

"Por encima de la confusión reinante, estoy segu-
ro que la historia hará lusticia a sui persona y a su 

(481"Eta/a Negativa", por Antón Uanyelas (Blanco y - 
Negro), Num. 3427, P. 17. 
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obra, en las que hay defectos y virtudes, errores y a 
ciertos, como en las de todos los hombres, pero que -
merecen una valoración globalmuy positiva, MI admira-
ción sigue viva... 

"...Su obra tuvo errorel.:, pero ha tenido aciertos 
indiscutibles y ha servido para cambiar la imagen de 
nuestra patria y de sus gentes. Su acierto al mante-
ner la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, su -
esfuerzo de pacificación y reconstrucción, su tarea -
ingente de elevación de nuestro nivel material, so---
cial y cultural, sobre todo en los dltimos anos, son,  
logros innegables. La España que 61 nos dejó está ha-
ciendo posible la pacifica transición política y que 
podamos soportar una de nuestras crisis económicas - 
más difíciles, creo es un dato a tener en cuenta y . 
que casi siempre se olvida."(49) 

EspalA no empleó durante ese periodo de transición 
mencionado por el autor anterior el recurso utilizado 
en forma extrema por muchas naciones ante una crisis 
similar como es una guerra civil, puede ser un sínto-
ma de madurez política entre los españoles, el cambio 
se aceptó y ya la nación hispana vive otra época, con 
muchas ventajas y con pocas cosas negativas que lamen 
tar. 

Marcelino Camacho, vuelve a opinar en su favor, - 
como gobernante: 

"Que Franco no fue un dictador con ansias represi 
vas está patente: murió con el pulso, cansado de ha-- 

(49)"Mi admiración sigue viva", por Licinio De la 
Puente, (Blanco y Negro), op. cit., p.18 
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ber firmado indultos y conmataciones de penas de muer 
te, a extremos tales que disgustó a sus propios cola-
boradores. Prueba evidente de ello es que a su muerte 
han. reaparecido muchos de aquellos que con desveretten 
za. en la cara y las manos manchadas de rojo aún debie 
ranu haber permanecido en sus hogares agradecidos a --
quien no en, una, sino en varias ocasiones, les salvó 
la vida...Francisco Franco podra ser tachado de gobor 
nante personalista pero jamás de dictador sanguinario, 
que era algo que estaba lejos de su conciencia cris--
tiana y de su sentido de la humanidad". (50) 

Muchos intelectuales, no sólo españoles, critica-
ron de una manera directa a la persona y al gobierno 
de Franco, un,  ejSmplo, es el poema que se incluye a - 
continuacián, cuyo autor, es el chileno Pablo Neruda, 
quien, refiere lo siguiente: 

"El General Franco en los Infiernos" 

"Maldito, que sólo lo humano 
te persiga, que dentro del absoluto fuego 

(de las cosas, 
"No te consumas, que no te pierdas 
en la escala del tiempo, y que no te taladre el 

(vidrio ardiente ni la feroz espuma 
"sdlo, 8610, para las lágrimas,, 
todas reunidas, para una eternidad de manos 

(muertas 

"rojos podridos, solo en una cueva 
de tu infierno, comiendo silenciosa pue y sangre 
por una eternidad maldita y sola. 
No mereces dormir 
aunque sea clavados de alfileres los ojos: debes 

(estar 

(50)Fdrfolas, su. cit., p. 15-16 
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"Despierto, General, despierto eternamente 
entre la podredumbre de las recién paridas, 
ametralladas en Otoño. Todos, todos los tristes 

(nidos 

"Descuartizados, 
tiesos, están colgados, esperando en tu infierno 
ese día de fiesta fría: tu llegada."(51) 

Ledn Felipe, extliado espaffoli poeta,, quien vi--
vid después de la Guerra Civil apadola en 'éxito, -
hasta su muerte, desarrollando una extensa y magnift 
ca obral  dedica uno de sus poemas al tema de la si-: 
tuacidn de Espada durante la etapa de Franco: 

"Hay dos Espadas" 

"Hay dos Espadas: la del soldado y' la del poeta. 
La de la espada fraticida y la de la canción 
vagabunda. Hay dos Espadas zuna sola canción. Y( 
ésta es la canción del poeta vagabundo: 

"Franco, tuya es la hacienda, 
la casa, 
El caballo 
y la pistola. 
Mía es la voz autigma de la tierra. 
Id te ~ea con todo y me dejas desnudo,  y erran 
te por el mundo... 

"Mas yo te dejo mudo...IMUdo! 
y ¿cómo vas a recoger el trigo 
y a alimentar el fuego 
si yo me llevo la cancidn?"(52) 

(51)Mateu, op. cit., p. 195-196 
(52)Felipe, León, Nueva antología rota, Libro 1, Fi-

nisterre Editores, México, 1974, 244 p. (Colee--
cidn León Felipe, No. 1), p. 181 
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Como ae puede observar, la mayoría de las críti-
cas se perfilan en contra de Franco, pocas están a - 
su favor, pero, pera concluir el capítulo se han in- 
cluido algunos fragmentos de los discursos del Gene-
ralísimo con el objeto de mostrar su ideología refe-
rente a temas coma,' su amor por España, su fe en la 
juventud, etc., con la intención de proporcionar más 
claridad con respecto a la figura del Caudillo, en 
espera de una correcta valoración de su persona, con 
la idea de que sea ubicado en el sitio que le corres 
ponda de una manera justa, sea a favor o en contra. 

"...A vosotros jóvenes de España, os pido que -
mantengáis vivo vuestro ímpetu generoso y vuestro rs 
zonable inconformismo, canalizándolos al mejor serví 
cio de la Patria. Porque a esta juventud, que no co-
noció las horas amargas del pasado y que ha vivido -
en el despertar y el resurgir de una Patria nueva, e 
es la que cabe ahora el honor y; la responsabilidad -
de continuar sin rupturas la labor emprendida. 

"Eapadoles todos, a los que vivís bajo nuestro -
cielo, a los que, impulsados per otros estímulos o -
vocaciones, estáis mds allá de nuestras fronterae, - 
yo os deseo un feliz año nuevo, yr que Dios nos canee 
da en 41 a Espada y a todos nosotros todo lo que ha: 
nestamente se pueda desear, unidad, convivencia y 
paz. 

"¡Arriba España:11~53) 

(*)Mensaje de fin de Año 1974. dltimo que dirige - 
Franco a la Nación. 

(53)De1 Rie, °p. cit., p.42-43. 
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A continuación, un fraemento que puede ser sonsa 
dorado, catalogado comodemagógico, pero, reflexio--
nando, y a su vez analizando el momento en que éste 
se produce, ¿se puede considerar que el Caudillo,. ya 
en unas condiciones de salud muy precarias, necesita_ 
ba de este recurso para dirigirse a los españoles el 
busca de su apoyo?. En lo personal, no lo considero 
necesario. 

"La España que entre todos hemos ido forjando en 
estan casi cuatro décadas es, desde hace muchos aloe, 
un Estado de derecho, en el que todos los españoles 
encuentran iguales oportunidades de realización. per-
sonal y cauce amplio para todas sus legítimas aspira 
dones. Somos conciertes de que el acontecer diario 
y el pulso del pais reflejan la existencia de una so 
ciedad dinámica, que pide en cada momento y situar 
cidn,  la respuesta adecuada a sus necesidades. Respon 
oliendo a ello las Cortes de la Nhaidn,trabajan a pie 
no rendimiento y todos loe años incorporan,  a la vida 
pdblica nuevas leyes trascendentales que muestran su 
dinamismo y su espíritu de perfeccionamiento". (54) 

Franco, hasta en, los dltimos meses de su prolon-
go:ufo gobierno, no pensé dnicamente en su,  persona, en 
sus mensajes, se dirige al pueblo y de manera esPe--
cial a la juventud, a quien, por ser la clase social 
futura de Espa1'a, pide su apoyo para que la nacién - 
pueda salir adelante: 

"Albergo la conviocidn de que muestras juventu—
des sabrdmseguir aportando su entusiasmo a la pelma 
vente tarea de engrandecimiento de España. La balan: 
tud debe tener conciencia de que los mimetismos ex—
tranjerizantes, el afán de copia Que sustituía a una 

(54)Ibidemp, p. 40 



104 

verdadera creación, fueron causa fundamental de nues 
tra pasada decadencia. Cada país es obra de su pro-7  
pio genio creador, y lo verdaderamente audaz, propio 
de la generosidad de loe jóvenes, es el esfuerzo de 
ser fieles a ellos mismos y,  croar desde esa fideli—
dad, con, propia raíz, el edificio de nuestro engran-
decimiento nacional. 

"Es a esas juventudes, que hoy tienen presencia 
mayoritaria en el censo nacional, a quienes corres—
ponde recocer la antorcha del relevo. Lo cual impli-
ca una grave responsabilidad al mismo,  tiempo que una 
honrosa e irrenunciable carga. Es indudable, Par o—
tra parte, que nuestros esfuerzos por conseguir una 
Patria mejor van, encaminados fundamentalmente a esas 
nuevas generaciones que han tenido la fortuna de na-
cer en la paz tan duramente conseguida por sus mayo-
res. No enl vano la juventud constituye la gran espe-
ranza de nuestro futuro nacional, y de ahí. que su ge 
nerosidad natural, su lógica vehemencia, se vean ace 
°hadas por quienes pretenden torcer los designios de 
continuidad en progresiva perfección que exige nues-
tro pueblo0(55) 

Este es en parte el legado político de Franco, - 
su gran confianza en la juventud, un futuro,  seguro y 
positivo de cualquier país, pero que, si en mal diri 
gide, encayeado —como se seRala en el fragmento an-
terior de Franco-, se puede convertir en un. problema/ 
pero el Caudillo, previendo esta situacidn, brindé 
su apoyo a este sector social*  pero su labor legra-
da a través de su prolongado gobierno, no fue previa 
ta inicialmente por el sucesor del Generalísimo, el 
Rey, en quien tanta fe tenía para lograr el engrande 
cimiento de España, pensando que su sistema de go- - 

(55)Del Río, op. cit., p.16 
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bienio ^e continuaría -como se muestra' en la parte 
siguiente de uno de sus discursos-, pero, desgracia-
damente, las fallas iniciales cometidas por el nuevo 
dirigente, provocaron la desconfianza de la juventud, 
el fracaso. ha costado a España muchos años para lo--
grar sw recuperacida y aceptacidn por parte de este 
sector, la dodea de Franco, consistía en garantizar 
un futuro tranquilo y eni paz a la sociedad: 

"Loe espinales tienen buenos motivos para con- -
fiar que el Régimen: político que les ha dado mds de 
seis lustros de paz y' de progreso, que ha salvado to 
chas los escollos emtnut época detensiones iniversa: 
les y que ha implantado la armonía en, una Nacidn de 
un pasado borrascoso, posee recursos rvitalidad su-
ficientes para garantizarles un futuro prometedor -
dentro de una línea de constructiva continuidad. Na-
die puede ostentar mayor crédito ante el pueblo esiba 
nol que los hombres que han sido capaces dm sentar -
las bases de una España mejor sobre las ruinas de un 
ayer lamentable. 

"Quienes sepan incorporarse conamhicidn y leal-
tad a nuestra empresa, serán el día de manama los -
continuadores de la misma. Los que pierden el tiempo 
en gestos estériles y alianzas caducas, al margen --
del paso de- vigorosa marcha de nuestro puebla, pueden 
considerar su ocasión perdida para siempre. 

911 avance de nuestra Nacida ea cada vez más gran 
de en. lo. material y cada día da un paso mis en, su pe; 
feccionamienta. Y esto es posible porque los ideales 
que han inspirado nuestra Cruzada y han regido estas 
dhadas de trabaja, die sacrificio y esfuerzo, estén,  
vivos". (1) (56) 

MDiscurso de apertura del XII Consejo Nacional del 
Movimiento (31-a-72) 

(56)De1 Río, op. cit., p.26. 
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Franco, muestra una vez m4s la fe que depositaba 
en el rey Juan Carlos I, como su sucesor, al referir 
se a su, persona, en su último mensaje de fin de aho7 

"...He de agradecer a Dios la completa recupera-
eidn de esa enfermedad, que me (lid, por otra parte,, 
la oportunidad de recibir tantas pruebas de interés 
por mi salud, adhesión y afecto, que el pueblo espa-
ñol Manifestó de forma inolvidable y que mucho le - 
agradezca. 

"Con este motivo deseo hacer una mención espe-
eial del Príncipe de España, que mese juego simple 
y seguro de las instituciones asumió durante mi en-
fermedad la Jefatura del Estado. Sus cualidades per-
sonales, su prudencia politica, su preparación y so-
bre toda, su alto sentido del deber, confirmaron una 
vez mds, las esperanzas en él depositadas".(57) 

En cierto modo, la fe que el Generalísimo tenía 
en el Rey de Espaha, no fue del todo defraudada ya - 
que, al parecer, el monarca ha sabido entender los 
cambios y las necesidades del pueblo espahol; ha así 
milado las transformaciones y ha encaminado a su 
país hacia el avance, el progreso,  y el periodo de  
paz -forzada, sise quiere definir así- establecido,  
por Franco, desde su llegada al poder, se prolonga en 
Empala hasta el presente, sin que falten los incon—
formes, el terrorismo, pero que, en términos genera-
les, permiten a esta nación continuar su camino 4114..y 
cendente hacia el progreso, las bases dadas por el -
Caudillo, han,  permitido, han influid* en el desarro-
llo de este país. 

Para concluir el capitulo se agrega el postrer 

(57)Del Río, op. cit., p. 40 
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mensaje de Francisco Franco al puehlo'espanol, que -
se conoce como su testamento político, en donde se -
muestra su nacionalismo, su amor por apana, y su le 
gado de paz y progreso: 

teeEspaftcles: Al llegar para mi la hora de rendir 
la vida ante el Altísimo y comparecer ante su inape-
lable juicio, pido a Dios que me acoja benigno a su 
presencia, pues quise vivir y morir como: católico. -
Ea el nombre de Cristo me honro y he sido mi volun—
tad constante ser hijo fiel de la Iglesia, en cuyo -
seno voy a morir. Pido perd6n a todos, como de todo 
colinda perdono a cuantos se declararon mis enemigos, 
sin que yo los tuviera como tales. Creo y deseo ho -. 
haber tenido otros que aquellos que lo fueron de :s•F 
paria, a la que ariio hasta el último momento y e. la - 
que prometí servir hasta el último aliento de mi vi-
da, que ;r sl prdximo. 

"Quiero agradecer a cuantos han colaborado con -
entusiasmo, entrega y abnegacidn en la gran empresa 
de hacer una España unida, grande y libre. Por el a-
mor que siento por nuestra Patria, os pido que perse 
veréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al fu: 
tura rey de Espacia, don Juan Carlos de Borbdn, del - 
mismo afecta y lealtad que a mi me habéis brindado, 
y le prestéis, en. todo momento, el mismo apoyo de co 
laboracidn que de vosotros he tenido. No olvidéis -
que los enemigos de España y de la civilizacidn cris 
MAUI están alerta. Velad también vosotros y para e-
llo deponed, frente a los supremos intereses de la - 
Patria y del pueblo espanol, toda mira personal. No 
cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura - 
para todos los hombres de España y haced de ello - 
vuestro primordial objetivo. Mantened la unidad de - 
las tierras de España, exaltando la rica multiplici-
dad de sus regiones como fuente de la fortaleza de - 
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la unidad de la Patria. 

"Quisiera, ea mi último momento, unir los nom,—
bres de Dios y de Espada y abrazaras a todos para -
gritar juntos, por ditima vez en. los umbrales de mi 
muerte: ¡Arribo Espada: ¡Viva Espadal"(,W)(58) 

Su mensaje, resume las preocupaciones e intere—
ses del Caudillo, con. apoyo o sin él,, pero logró con 
servar la unidad, la paz, con dictadura o sin ella. 
Durante los primeros adost  su ausencia fue notoria, 
a causa de su manera personal de dirigir a Espada, a 
su estilo particular de gobernar al país que tanto a 
mó, o que, tal vez, tanto perjudicó, pero las prue-
bas (los hechos) y las estadistivas, muestran la rea 
lidad de lo que fue su periodo, un desee constante -
por superar los obstdculos que se le presentaron, pa 
ra llevar a Espada a su estabilidad y progreso que, 
resultan innegables. 

Espada no desaparece con la muerte de Francisco 
Franco, sólo concluye una época en la historia,  de Es 
pada y se inicia otra, el país vive otra circunstan-
cia, vive a pesar del deseo de algunos escépticos -
que esperaban su fin, pero no fue así., ya que una - 
vez superados los problemas iniciales, Espada va ade 
lante bajo la conducción de loe nuevos políticas y - 
la gente interesada en el futuro de esta nación, en-
tre quienes se encuentra el sucesor de el Caudillo, 
el Rey JiLan Carlos de Borb#a. 

Su período fue tan marcado, que una vez llegado 
al poder uno de los primeros presidentes de Espada, 

(44 Testamento• político de Francisco Franco. 
(59)Del Río, ap. cit., p. XIX. 
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Adolfo Suárez, no gobernd de una manera adecuada des 
de el punto de vista de muchos políticos experimenta_ 
dos de esta nación, ya que, al cometer toda una se--
rie de errores que fueron considerados como graves, 
se llegó al extremo entre los integrantes del pueblo 
español, de hacer una comparación entre ambos gobier 
nos, y mucha gente -a los tres años de la muerte de 
Franco- pedía el regreso al antiguo régimen, lo cual 
resultaba ilógico, ya que no querían entender que su 
país vivía una nueva etapa de su formación, tal vez, 
faltó tiempo a Suárez para demostrar sus dotes polí-
ticas, pero ésto, el pueblo no estuvo dispuesto a -
permitirlo -mucho menos el Rey y los políticos espa-
ñoles-, como podrá observarse en el siguiente capita 
lo. 

III.- El período de Suárez. 

a) Una ambición superada. 

Es una persona que debido a su carácter ambicio-
so, parte de la nada y logra una meta que no había -
contemplado en sus planes, sin embargo, una vez obte 
nido su objetivo, ya no le interesó conservar el car 
go, al enfrentarse a problemas graves, deCide renun-
ciar, haciéndolo todo a un lado sin importarle ya en 
lo absoluto su prestigio político y su personalidad, 
ese fue Adolfo Suárez. Gregorio Morán, en su obra: -
"Adolfo Suárez, historia de una ambición", nos pre--
senta un retrato político de este personáje: 

"No tiene pasiones personales fuera de la políti 
ca. Vive para, de y con la política desde la manana-
a la noche, y no lo hace comuna concepción de profe 
sional de la cosa pdblica, siempre interesado en la--
influencia social o porque esté imbuido de ciertas - 
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dotes de dirigente, sino porque el poder político pa 
ra él es como una montana rusa que conforme avanza 
va aumentando de velocidad, emborrachándose por el -
simple hecho de ir más de prisa. No es un hombre con 
vocación política, sino un hombre con vocación de po 
der. 

"Los partidos políticos tienen por objetivo la -
conquista del poder, lo que no entra en contradic---
oidn con determinados grupos o partidos que desempe-
ñan un papel en la conducción del gobierno sin diri-
girle directamente. Una personalidad como la de Adol 
fo Suárez nunca admitirla un partido en tales condi-
ciones; primero está el poder político y luego el -
juego de partidos, las influencias o las coalicio---
nes. Para utilizar sus propias palabras, ser un lohus 
quero de la política', un hombre que ha empezado des 
de los niveles más bajos del escalafón, obliga a con 
liderar el poder como la medida de todas las cosas,-
todo está subordinado a ese poder, y por tanto lo -
que le ayude a ejercerlo sin cortapisas es positivo, 
y aquello que lo dificulte debe eliminarse. ¿Qué mue 
ve a actuar a un político como éste? La seduccidn -
del poder...Durante la primera parte de su vida no - 
hubo otro objetivo que alcanzar la cima, durante la 
segunda no puede haber otro que mantener y acrecen—
tar ese poder. La capacidad del Estado puede ser in-
finita, no tiene limites, salvo en. el terreno equfvo 
co de la ética o en el de los recursos; para en pen-
samiento escolástico el Estado era una sociedad per-
fecta porque lo admitía todo y lo podía todo. Adolfo 
estudió su bachillerato en esos textos e intuitiva--
mente sigue pensando así. Los hechos le dan la ra—
z6n."(1) 

(1)Mordn, Gregorio, Adolfo Suárez, Historia de una -
ambición, 3a.ed., Editorial Planeta, S.A., Barce-
lona, 1979, 407 p., p. 345 
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En este capítulo, se podré observar el camino se 
guido por Adolfo Suárez, para llegar a ocupar uno de 
los puestos políticos mds importantes de España, se 
incluyen su obra política y sus errores; en forma 
breve se comparará su régimen con el del Caudillo y, 
finalmente, algunas opiniones y conclusiones referen 
tes al tema tratado en este apartado. La bibliogra—
fía obtenida fue escasa, a consecuencia de la falta 
de obras relacionadas a la época contemporánea de Ea 
paga, pero el objetivo es mostrar la situación vivi-
da por esta nación en forma inmediata a la ►suerte -
del Generalísimo, a la España sin Franco, bajo la di 
reccidn de Adolfo Suárez. 

La monarquía al fallecimiento de Franco debía -
conducirse con ciertos lineamientos que obviamente -
debían ser apoyados por la Presidencia del Gobierno, 
un personaje de la política española sugirió algunos 
de ellos, con la finalidad de orientar el cambio tan 
importante que se produjo en apaga, y evitar con e-
llo ua estallido social, el inicio de una época vio-
lenta. Las recomendaciones mostradas son de tipo so-
cial y político, entre las cuales se incluyen las am. 
notadas a continuación. 

En primer lugar se sugiere brindar un mayor apo-
yo a la clase obrera, evitar la situacidn de injusti 
cia que padece de manera permanente, poner en juego 
un sistema económico y social adecuado a las exigen-
cias de dicha clase social. 

En segundo término, considera necesario terminar 
con la multiplicidad de utopías reformadoras que so-
lo se limitan a enviar mensajes sin llevar a cabo u-
na solución efectiva de los problemas -de todo tipo-
en España. 

Debe existir el respeto a las libertades cívicas, 
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que deben ser compatibles con la paz interna. El Go-
bierno debe llevar a cabo acciones concretas, desa-
rrollar varios programas políticos de conjunto, pero 
permitiendo la participación de los más variados sec 
torea sociales, o sea, la incorporación del pueblo 
las tareas políticas. Los gobernantes no deberán li-
mitarse a desplegar su función pdblica, sino también 
poner énfasis especial en la elaboración de activada 
desque sean comprendidas por el pueblo en las cua-: 
les se ofrezcan soluciones a los grandes problemas -
nacionales de Eapakla.(2) 

Partiendo entonces de estos principios, de los -
primeros problemas por resolver por parte del gobier 
no de Adolfo Suárez debían ser los que más afectan -
siempre a los pueblos en forma general: la falta de 
una democracia efectiva, la participación popular en 
la toma de decisiones que permitieran la plena expre 
sión de sus libertades. Una participación efectiva •-
en las elecciones generales directas sin manipulacio 
nes; decidir también en las transformaciones estruc-
turales -nada de lo cual fue permitido durante el -
prolongado período de Francisco Franco- cambios que 
eran necesarios en esta nueva etapa de la historia - 
contempordnea de la nación hispana; los logros por -
la Dictadura en los diferentes aspectos, económicos, 
políticos y sociales, debían aplicarse, para obtener 
lo que tanto ambicionaban a estas alturas muchos es,-
panoles, una convivencia en comdn, sin presiones, (-
sin los prejuicios que tanto prevalecieron en el pe-
riodo franquista. Cambios en todos los sentidos que 
beneficiaran a la mayoría de la población, que se 
prolongaran y con el tiempo superaran a los realiza-
dos por Franco durante su gobierno. 

(2)Iglesias, 2p.cit., p. 153-154. 
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La definición y fijacidn adecuada dé objetivos -
nacionales, la ereacidn,  de organismos que se encarga 
ramde la solucidnde los problemas del cambio, las-
necesidades surgidas en el nuevo período. Espafta es-
taba necesitada de una reflexión de conjunto de su -
problemática en,  general, porque ésta le podía permi-
tir una fijación de objetivos, de políticas concre—
tas a corto, mediano y largo plazo. Pero los planes 
y políticas seguidas por el gobierno inicial -a la -
muerte de Franco, al surgimiento de esa nueva época-
no fueron los adecuados, la carencia de organismos y 
organizaciones necesarias, requeridas para el cambio, 
los problemas motivados por este mismo cambio, eran 
conocidos, lo que se hacía necesario dnicamente era 
definir la manera en que debían resolverse, solo fal 
taba►  conocer ea la práctica►  si. Adolfo Madres sería : 
la persona que contara con la capacidadi habilidad 
necesarias para propiciar dicho cambio, para lograr 
la transformación de Espada con las bases dejadas du 
cante el período de Francisco FranCo. Al incluír en: 
seguida el ciclo de Adolfo Suárez, se mencionará, de 
acuerdo con las medidas adoptadas durante su gobier-
nc, si ese cambio se llevd a efecto. 

Adolfo Suárez fue un joven que no participd en 
el desarrolló. de la Guerra Civil; como estudiante, 
no fue brillante, sus medios econdmicos fueron pocos 
y sus relaciones familiares muy limitadas, ello in-
fluyd en que, para poder participar, siquiera para 
intentar "entrar" a la política espaflola, fue necesa 
rio buscar buenos "padrinos", los cuales en sus ini: 
caos no resultaron ser tan eficaces como lo hubiese 
deseado. Pero, su llegada a la política fue sorpren-
dente, porque, siendo una persona que siente despre-
cio por la cultura en general, lo cual demuestra en-
tre otras con su falta de capacidad para aprender i-
diomas, sin embargo su apoyo principal fue el conse-
guir "padrinos" políticos que le permitie- 
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ron mejorar de una manera amplia su condición politi 
ca, entre dichos personajes, se mencionan Fernando -
Herrero Tejedor, en primer lugar, Camilo Alonso Ve - - 
ga, Laureano López Rodó, Torcuato Fernández Miranda, 
quienes en ese momento, desempeñan un importante pa-
pel en la politica española. 

El inicio político de Suárez, fue al lado de su 
padre, quien lo introdujo en el Registro de Procura-
dores de los Tribunales en el año de 1957, desde en-
tonces le ocurrió siempre igual; trataba de dar la - 
impresidn de ser dtil a otra persona para poder con-
tinuar su camino político; algunos meses después, a-
bandonaba el lugar mencionado, a causa de fuertes -
problemas surgidos con su padre. 

A inicios de 1958, se convierte en secretario -
personal de Fernando Herrero Tejedor -uno de los je-
fes importantes del grupo conocido como Movimiento :-
(h)-, éste, será su impulsor y protector, con la a-
yuda económica que recibe, puede cubrir algunos gas-
tos personales y ampliar sus horizontee políticos, -
cuando llega su oportunidad de ascenso, abandona a -
Herrero temporalmente, al volver con él, es bien re-
cibido, y se forma lo que Morán llama el "estilo A,--
dolf0: 

"Cuando surge la oportunidad, cdgela y no pregun 
tes. Si te equivocas, arrepiéntete; la prdxima vea a 
prende a hacerlo mejor. Si vuelves a equivocarte, - 
vuelve a arrepentirte...Algdn día acertarás y enton- 

(*)Hra un partido derivado de la Falange, partido po 
lítico de derecha, que con el tiempo había recia 
do el nombre de "Movimiento Nacional de espaftolj 
honestos" y que para evitarse problemas sólo pon—
servu el nombre de Movimiento Nacional. 
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ceo les tocará a otros arrepentirse..."(3) 

Suárez continud con este "estilo" a todo lo lar-
go de su vida política, siempre con la intención de 
avanzar más y más, mejorando puestos, mejorando car-
gos, lo que no se imagind, es llegar a tener los al-
cances que finalmente obtuvo. 

En el ano de 1961, las cosas mejoran mucho para 
Adolfo, ya que recibe el nombramiento de secretario 
del Vicepresidente del Movimiento -jefe del Gabinete 
Técnico del Vicepresidente-, en este caso naturalmen 
te, de Herrero Tejedor, significaba aumentar sus tra 
tos con figuras importantes de la politica española-
del momento -Carrero Blanco era asesor jurídico de - 
este grupo, penad Adolfo que por su relación con di-
cho personaje, éste lo recompensaría al llegar a ocu 
par más tarde el cargo de Primer Presidente del GO-: 
bierno do la España franquista, pero será uno de sus 
fracasos políticos, como se verá más adelante-, se - 
resolvieron sus problemas económicos, ya tenia un -
trabajo seguro, su futuro al lado de Herrero. 

Para el año de 1965, su jefe abandona el cargo a 
causa de algunas diferencias políticas, pero se le -
nombra Fiscal del Tribunal Supremo, con ayuda de -
Francisco Franco, el 22 de septiembre del mismo año. 
Por su parte, Adolfo Suárez trataba de obtener el go 
bierno de una provincia, Tejedor comprendid que sería 
necesaria su intervención para que Adolfo lograra sU 
propdsito y, con el tiempo, su deseo seria cumplido. 

En el mismo año de 1965, se produce una grave -
crisis en la dirección de RTVE -Radio y Televisidn - 
Española-, los directores, fueron despedidos, Suárez 

(3)Morán, p. cit., p. 118 
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ocupa su lugar, logra estabilizar la situación, pe--
ro, dos años más tarde, utilizaría este medio de una 
manera amplia para promover su campaña como goberna-
dor de Avila -julio de 1967-, lo convierte en un lu-
gar de noticia permanente, las cámaras de este orga-
nismo transmitirán todos aquellos eventos que permi-
tan su lucimiento; lo mismo la inauguración de la -
plaza de toros, que un' documental que se refiera a -
los centros de interés de dicha ciudad, la ciudad a-
murallada. A pesar de la protesta de los dende aspi-
rantes al cargo, ésto no fue tomado en cuenta por -
Suárez. Las elecciones, se llevaron a cabo el día 10 
de octubre; por la noche, se dan a conocer los resul 
tados y de un segundo lugar que poseía, "misteriosa-
mente" (con apoyo de Herrero), gana las primeras e-
lecciones de su vida, ea su salto a la luz pábliea -
como profesional, su actividad en el Parlamento espa 
ftol fue en general discreta. El 11 de junio de 1968 
juraba el cargo de gobernador, para el año siguien-
te, 1969, la suerte le sonríe, ya que, los príncipes 
Juan Carlos y Sofía, en compañia de los reyes de Gre 
ole, visitan su localidad y él era el anfitrión pro-
visional (a escasos cinco meses de ser aprobada la -
Ley de Sucesión), trata a los huéspedes con gran ama 
bilidad y se muestra servicial en todo, tiene la i—
dea de dejar en los visitantes una impresión de es—
tancia grata, esperando con ello el retorno de tan -
importantes personajes, su fino olfato le proporcio-
nada magníficos frutos posteriormente. 

Aprovechando su cargo de director de ETVE, tomen 
t6 aún más sus relaciones con el príncipe Juan Car--
los, colaborando con él, en todo lo que fuese necesa 
rio, su objetivo obviamente era, conitinuar su auto= 
promoción, a la vez, muestra gran interés por aoje--
tir, acompañado de su familia a la "Obra" (Opus Dei), 
con la intención de mostrar sus "principios" cristia 
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nos, su "acendrada',  religiosidad. La fidelidad dada 
al Príncipe, la prolongó por igual con la familia -
del Caudillo; Suárez no perdía oportunidad de que el 
futuro rey observara sus actividades, de acuerdo coa 
sus intenciones, invita al príncipe a que inaugure -
la Casa de la Radio, el 20 de octubre de 1972 y lo a 
tiende de tal forma que su rigor protocolario no per 
mite queja alguna. 

Determinante para la vida de este personaje fue 
la aparición en su vida de Carmeh Díez de Rivera -
quien, para un hombre provinciano como Suárez, se 
transformó en un detalle cosmopolita, ya que le ayu-
dó en todo, desde como escoger una corbata, hasta fa 
cilitarle contactos, algo de estilo y coquetería per 
sonal, se convirtió en un gran apoyo para sus planel. 

El 11 de julio de 1973, se dió a conocer pública 
mente el nuevo gobierno del presidente Carrero Blan-
co, desde mucho tiempo atrás, Adolfo había concebido 
grandes esperanzas de formar parte de su gabinete, -
tomando en cuenta los años que había trabajado al la 
do de Carrero en RTVE: obedeciendo órdenes, su apoyi, 
devoción y entrega a la persona del príncipe, todo e 
llo, desde su punto de vista, no podía quedar sin un 
estímulo y, al conocer la lista, 61, no figuraba, 
fue entonces: "...una patada en el estómago, una bo-
fetada en pdblico y la pérdida de un hijo...1a ruina 
econdmica...todas aquellas cosas que un hombre que--
ría y sentía suyas, no hubieran sido tan crueles co-
mo no ser ministro. Demasiados anos esperdndolo y a-
hora se lo arrebataban ¡Era su vida! Estaba dispues-
to a darlo todo con tal de alimentar esa pasión que 
lo comía vivo. Vivía para la politica, para el poder 
y acababan de quitárselo, ¡Era su vida lo había so-
ñado y quizá sólo se trataba de una caricia, pero -
sentía tenerlo tan cerca, tan merecido, que la vista 
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se le nublaba de solo pensarlo ¡Era su vida!°(4) 

La persona que le había "quitado" su ministerio, 
el de Informaoidn y Turismo, fue Fernando de Dínáll, 
tardó en recuperarse, pero como buen político, deci-
di6 reiniciar el camino. 

En 1975, lleg6 a la vicesecretaría del Movimien-
to, gracias al presidente del mismo, su padrino y -
protector, Fernando Herrero Tejedor, de esta forma -
podía entonces llegar a ocupar puestos más elevados, 
pero llegó nuevamente la desgracia para 61; el 12 de 
junio de 1975, su protector moría trágicamente en un 
accidente automovilístico junto con su chofer, con e 
llo, terminaba su carrera de vicesecretario, poco -
tiempo después de haber presentado su renuncia -que 
fue aceptada el 3 de julio-, para compensarlo, el -
día 5 de julio, Franco le concedía la orden imperial 
del yugo y de las flechas; sus planes, una vez más, 
se venían abajo, ésto afectaba su situacidn económi-
ca, ya no contaba con un protector; como vicesecreta 
rio, había tenido relacidn con algunos personajes de 
la política, su ventaja fue haber dejado su puesto -
en condición de mártir y no como derrotado. En el - 
mes de julio, la revista "Blanco y Negro" lo designa 
ba como "político del mes" y en su contenido afirma-
ba que de no haber muerto por otra parte, el presi--
dente Carrero Blanco -asesinado arteramente por Infla 
broa de la ETA-, Suárez hubiese llegado a formar par 
te de su gabinete. 

Su buena estrella volvía a brillar, para su mane 
ra de ser -un hombre ambicioso-, esta designación -
significaba oro molido, la apreció más que el obse--
quio proporcionado por el Caudillo, era para él una 
gran "propaganda politica". Durante la primera quin-a 
cena de julio, se le organizaba un homenaje como "po 
(4)Morán, op. cit., p. 260-261. 
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litico del mes", que había sido sugerido por el futu 
ro rey de España, quien consideraba que al producir: 
se la muerte de Franco -el cual ya daba muestras de 
un mal estado de salud-, y apoyándose en la designa-
cidn de un buen Presidente de Gobierno, dando el sal 
to hacia un régimen democrático, transformando de es 
ta manera el antiguo concepto de gobierno que Franco 
tenía, la idea del futuro monarca era designarlo a -
él, en este cargo. 

El día 17 de julio de 1975, Adolfo Suárez, por -
sugerencia del príncipe Juan Carlos, es designado -
coordinador de la UDPE (Unidn del Pueblo Español), - 
en su nuevo cargo, se hace rodear de un grupo de gen 
te incondicional que colaborará con él para formar 
el partido oficial español: Unidn Centro Democrdti--
co (UCD), de tendencia derechista. 

En diciembre del mismo año, a consecuencia de la 
preaidn que ejerce Torcuato Fernández Miranda -polí-
tico español de alta jerarquía- sobre el presidente 
que había sido nombrado a la muerte de Carrero Blan-
co, el señor Carlos Arias Navarro, decide designar - 
como Jefe'del Movimiento a don Adolfo Suárez, quien 
ya formaba parte de su gabinete. A través de este me 
dio, el camino se abrid para que iniciara la recta -
final que ya en ese momento se habla fijado: la Pre 
sidencia del Gobierno. El gabinete había quedado in-
tegrado en su mayoría por hombres seleccionados por 
el Rey, y no por el Presidente del Gobierno, razdn -
por la cual se iniciaba una lucha sorda entre los mi' 
nistros de Arias porque observaron que la designa--: 
cidn que se había hecho de este personaje, Arias, no 
le agradaba al rey Juan Carlos, quien, pronto busca-
ría un sustituto. Ha abril de 1976, el monarca era -
entrevistado y criticó duramente al presidente Arias, 
provocando con ello el aumento de comentarios a nin-, 
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vel nacional, pero de acuerdo con una tradición se-
guida por Francisco Franco, desmintió la entrevista; 
para el presidente Arias, se iniciaba en forma efec-
tiva su despedida. 

El día 9 de junio de 1976, Suárez en el pleno de 
las Cortes españolas (23 días antes de la renuncia -
de Arias Navarro), lee un discurso que en general -
fue bien recibido por los integrantes de las mismas, 
hubo incluso quien le comentara al entonces ministro 
del Movimiento que se había tratado de la pieza ora-
toria más importante desde la muerte de Franco, tam-
bién se mencionó por parte de algunas personas que e 
ra un discurso propio de un Presidente de Gobierno. 
la reunión de las Cortes se debía a que sería aproba 
do el Proyecto de Asociación Mítica. Suárez inició 
su discurso con una voz ligeramente temblorosa, con 
ritmo atropellado y con sultraje de las grandes oca-
siones" -segdn comenta en broma un autor-, pero, po-
co a poca fue acentando su tono. Mencionó que España 
vivía el tiempo de una monarquía democrática en la -
cual podrían participar los integrantes del pueblo, 
que se daba un paso trascendente para esta nación -
con el proyecto que aprobarían las Cortes, el cual -
deseaba dar respuesta a las demandas de la sociedad. 
Consideraba que el Proyecto de Asociación Politica e 
ra una ley pensada para la libertad, un instrumento 
significativo para la democracia. Señalaba que se vi 
vía una nueva etapa llena de esperanzas, en donde se 
trataban de comprender las necesidades sociales para 
llevar a cabo las reformas necesarias; que, el Go..--
bierno debía consolidar en forma definitiva una demo 
tracia moderna (?); se reconocía el pluralismo so---
cialespañol por parte de la autoridad, el cual, se 
debía organizar para.dar cabida a todos los grupo►  - 
democráticos con aspiraciones de poder, pero con pro 
gramas válidos que garanticen el respeto entre sí; - 
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que existían ya agrupaciones políticas a las cuales 
se les debía dar legalidad para evitar caer en la a-
narquia, una situación en donde existiera sólo una -
paz aparente en donde se anidara el germen de la sub,  
versión. 

Refirió que España era una nación situada en el 
décimo lugar de los paises industriales, que le ha—
bía permitido lograr niveles aceptables de vida. El 
pueblo español en ese momento ya no pedía pan, sino 
calidad en el consumo; ya no pedía orden) para poder 
reconstruir la nación, solo utilizaba el lenguaje de 
la libertad. 

Culminaba su discurso señalando que el Gobierno 
español se encontraba en condiciones de llevar a ca-
bo un pacto político con los diferentes grupos que -
participaban en la actividad política de España, in-
dicó que el propio Gobierno y sus instituciones esta 
ban tratando de interpretar las necesidades del país. 

El autor de este documento fue Rafael Ansdn, la 
revisión y aprobación fue realizada por José Casine-
11a, fue una pieza oratoria catalogada por quienes - 
participaban! en la política española como buena, Sud 
rez durante su período no logró desarrollar algo sem» 
jante a este discurso; poseia grandes dotes de ora--
dor, no desperdició oportunidad alguna de lucimiento, 
sobre todo, ante el Rey Juan Carlos, y esta fue la - 
principal o una de las más importantes, adecuada a 
sus fines políticos y que le produjo grandes dividen 
dos. Tal vez, la parte final del mismo, fue la mds a 
plaudida por su contenido, en 61, enfatizaba lo si—
guiente: 

"...En nombre del Gobierna os invito a que, sin 
renunciar a ninguna de nuestras convicciones, inicie 
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mos la senda nacional de hacer posible el entendi—
miento por vías pacíficas. Este pueblo nuestro no -
nos pide milagros, ni utopías. Nos pide sencillamen-
te, que acomodemos el derecho a la realidad; que ha-
gamos posible la paz civil por el camino del didlo--
go, que sólo se podrd entablar con el pluralismo so-
cial dentro de las instituciones representativas. 

"A todo eso os invito. Vamos, sencillamente, a -
quitarle dramatismo a nuestra política. Vamos a ele-
var a la categoría politica de normal, lo que a ni--
vel de calle es normal... 

"Y' permitidme para terminar que recuerde los .- 
versos de un gran autor espaHol...Estd el hoy abier 
to al mariana. Mañana al infinito. Hombres de España, 
ni el pasado ha muerto, ni esta el madana, ni el a-
yer escrito..."(5) 

El discurso obtuvo un aplauso prolongado. Sudrez 
recibió muchas felicitaciones y abrazos por parte de 
los asistentes, se convertía en una "prima donna" de 
la política, su victoria estaba garantizada, era fru 
to de, entre otras personas a quien debía haber leí-
do este mensaje, cediéndole a él su lugar -un políti 
00 de apellido Osorio-, a Torcuato Ferndndez por ha-
ber preparado el camino; Rafael Ansdn entre los re--
dactores y por último al Rey', porque, a partir de e-
se momento, ya lo consideraba como el hombre adecua-
do para reemplazar a Arias. El proyecto fue aprobado 
de la forma siguiente: 338 votos a favor, 91 en con-
tra y 24 abstenciones, se mostraba su triunfo una -
vez mas, la caída del presidente era cuestidn de dí-
as. El discurso había tenido una relacidn tan profun 
da con el documento que se presentaba que influyó en 
la decisión de muchos miembros de las cortes. 

(5)Mordn, op. cit., p. 46-47. 
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Adolfo había reforzado su acercamiento al Rey, -
se había ganado su confianza, establece una corrien-
te de simpatía, de intercomunicación que facilitó la 
decisión de Juan Carlos, de elegirlo para la presi--
dencia, lo seleccionaba a él porque necesitaba un -
primer ministro més próximo a su generación, ya que 
Arias se encontraba muy lejano al Monarca, tanto en 
el aspecto generacional como en el aspecto ideológi-
co, razón por la cual deseaba solucionar este proble 
ma antes de la llegada del otoño; el tiempo perdido-
en los siete meses de gobierno de Arias, necesitaba 
recuperarse, el desenlace se producía poco después. 

El terreno ya está preparado, el lo. de julio de 
1976 es un día normal en Madrid, el presidente Arias 
Navarro trabaja en su despacho oficial, un día antes, 
habla concertado cita con el Rey en el Palacio de O-
riente, la cual se celebraría a la una y media. Al i 
niciaree ésta, el Monarca le pedía presentase inme-: 
diatamente su dimisión y, en caso de no hacerlo, a—
ceptaría la que le había presentado unos meses an---
tes. Todo estaba planeado, ya que el Consejo fue reu 
nido al día siguiente, y se le pide que entregue a 
terna -esto no podía realizarse en tan, poco tiempo-, 
como candidato para reemplazar al Presidente en su -
cargo se incluía en dltimo lugar a Adolfo Suárez, la 
terna se concluyó el día 3. Arias Navarro muy moles-
to aceptó la decisión real, acababa de dimitir, aceR 
tó con dignidad, pero la noticia lo dejó sin defen—
sa, tardó algdn tiempo en reaccionar; entraba al Pa-
lino como Presidente y salía como un civil mete; al 
Rey le había costado un poco de trabajo pedirle su -
renuncia. 

El 3 de julio, a las nueve treinta de la magna 
se han reunido ya los consejeros del reino. El presi 
dente del mismo, les sefiala la tarea a seguir, solee 
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cionar la lista de candidatos a la presidencia y lle 
var la lista de los tres probables al Rey, existen -
tendencias muy variadas: técnicos económicos (llama-
dos tecnócratas) procedentes del Opus Dei; del ala -
cristiana (democristianos); y una última corriente -
integrada por quienes han servido al Estado (proce--
dentes del Movimiento, o de la antigua Falange); se 
anotó una lista de 32 nombres, entre ellos: José So-
lio Ruiz, Laureano L6pez Rodó, Manuel Fraga Tribar-- 
ne, José Ma. de Areilza, Adolfo Suárez, etc. Los 	-
miembros opinan, Torcuato Fernández Miranda sugiere; 
son retirados 13 candidatos; se sugiere a los conse-
jeros que anoten en una lista a los 6 probables can-
didatos, con el objeto de eliminar a 3 más de los 9 
que aún se encontraban como probables, se encarga de 
dirigir la reunión de tal manera que logra evitar -
por todos los medios a su alcance que "su" candida—
to, Adolfo Suárez sea eliminado de la lista; ahora -
debe darse ya la lista de los tres nombres, la terna 
final, el resultado: Adolfo 12 votos en tercer lugar. 
A las 14:50 Torcuato Fernández indica a los.periodis 
tas que llevaba al Rey la terna que se había pedido 
al Consejo, para poder seleccionar de ella al nuevo 
Presidente. 

Después de este proceso, el 3 de julio de 1976, 
Adolfo obtenía un sueno que jamás se imaginaba iba a 
lograr y que, tal vez tampoco se imaginé lo poco que 
iba a durar en este cargo, pero que de acuerdo con -
lo que se pudo apreciar a través de su trayectoria -
en el Gobierno, no le interesaba tanto conservarlo, 
como llegar, y de esta forma, fue perdiendo poco a 
poco popularidad, hasta que le fue exigida también -
su renuncia. 

El 6 de julio de 1976, como Presidente ya, ante 
la televisión espailola, a las 9:30 de la noche, men- 
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cionaba el propio Suárez: 

"El gobierno que voy a presidir no representa oE 
°iones de partido, sino que se constituirá en gestor 
legitimo para establecer un juego político abierto a 
todos. La meta Intima es muy concreta; que los go—
biernos del futuro sean el resultado de la libre vo-
luntad de la mayoría de los españoles, y para ello -
solicito la colaboración de todas las fuerzas socia-
les."(6) 

Agregd además que tendía la mano hacia la opción 
y hacia todas las posiciones críticas que empezaban 
a manifestarse. 

Todo serían promesas que cumpliría solo a medias, 
y su gobierno supuestamente liberal, tendería a con-
vertirse en libertino en donde el Rey corría el gra-
ve peligro de ser arrastrado, motivo que lo impulsó 
a reemplazar al personaje en quien había confiado, - 
depositado toda su fe y confianza y que, al paso del 
tiempo habría de defraudarlo de la manera más absur-
da, renunciando sin intentar siquiera remediar la pé 
sima situación que él mismo había provocado. 

No faltaron -como siempre sucede- las opiniones 
con respecto al nuevo presidente, y de ser casi un -
desconocido en la política eepañola, se convirtió 
instantáneamente en el hombre del momento, con mayo-
res cualidades que defectos, por ejemplo, Ferníndez 
Cuesta opinaba de él lo siguiente: 

(6)Calvo Remando, Pedro, Juan Carlos Escucha, Pri-
mer balance de la ,España  sin Franco, Ultramar Edi 
toree, Madrid, 1976, 344 p., p. 212 
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"...dadas las características de inteligencia, - 
de juventud y de actividad política que concurren en 
Adolfo Suárez, me parece muy bien su nombramiento..Y: 
el almirante Nieto Antúnez; "...se trata de un joven 
muy inteligente que ha tenido un gran maestro en Pet 
nardo Herrero Tejedor..."; el miembro del Opus Dei, 
López Rodó: "...nos encontramos ante un hombre de ex 
celentes cualidades políticas, como ha demostrado a-
lo largo de toda su trayectoria. Es hombre joven, di 
némico, sereno y dialogante y con gran capacidad de 
convocatoria..."(7) 

Como coincidencia, las principales casas de bol-
sa, al enterarse del nombre del nuevo presidente, pa 
decieron una baja sensible motivada tal vez por el -
poco conocimiento que se tenía con respecto a la ca-
pacidad política de dicho personaje. 

Habla optimismo con su llegada, se pensó en gene 
ral que su juventud podía ayudar demasiado a lograr 
que en España se estableciese la democracia.de una -
manera permanente y tal vez definitiva, se observó -
su actividad inicial y se creyó en él, pero poco a - 
poco esta ilusión se fue perdiendo. Un ejemplo de e-
sos "buenos augurios" iniciales, fueron las declara-
ciones del señor Santiago Carrillo, jefe del Partido 
Comunista Espaftoll  quien desde Prancia y preparando 
su regreso a Espafla, predeeía el fracaso de Suárez - 
de no resolver a tiempo algunos detalles: 

"...Lo que yo puedo decirle es que me parece un 
paso hacia la reconciliación de los espaftoles. Pien-
so que plede crear condiciones que abra el camino a 
la democracia, dentro de la paz y la convivencia ci-
vil. Pero de todas maneras esa amnistía es incosple- 

(7)Mordn, op. cit., p. 305 
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ta. Debería extenderse a todos los condenados por de 
lito que tienen una connotación política, pues mien-
tras la amnistía no se extienda a todos, será muy di 
ficil establecer la paz eivil..."(8) 

Suárez iniciaba su mandato con una gran responsa 
bilidad a cuestas' mantener él equilibrio general - 
que existía durante el período franquista, y además, 
poner en marcha al pais hacia la democracia, hacia -
la libertad que al parecer el pueblo consideraba era 
necesaria para mantener la tranquilidad en Espafta, -
su actividad, en principio fue continua, pero no uti 
liz6 la forma adecuada para conducir el gobierno y, 
el poder irremediablemente se le escapé de las manos, 
como le sucedió finalmente. 

b) La Presidencia. Sun obras. 

Al iniciar su gobierno, tal vez por desconoci—
miento o por falta de experiencia, cometi6 el error 
de permitir que su gabinete fuese integrado no por -
él mismo, sino principalmente por Alfonso Osorio, 
quien desempeñé el ~ató de Ministro de la Presiden 
cia, lo conformaron,  en general personas que carecían 
de capacidad para dirigir, con el objeto de permitir 
el lucimiento dnicamente del Presidente y el Vicepre 
sidente, en dicho gabinete estaban representados en-
tre otros: Unión Democrdtica Espadcla (UDE), demo---
cristianos, Reforma Democrática, Grupo Parlamentario 
Independiente, y algunas personas conocidas de sud--
rez y dos desconocidos en los círculos políticos. En 
resumen, el nuevo gobierno estaba adscrito al área - 
demócrata-cristiana, representada por nueve minis-
tros. La nación, permaneció a la expectativa, en es_ 
pera de observar las actividades del gObierno para - 
proporcionarle su apoyo o, de lo contrario, exigir - 

(8)Calvo, op. cit., p. 237 
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cambios. 

Un mes después de haber sido nombrado, Suárez hi 
zo unas declaraciones a la revista "París Match" en 
donde quiso decir tantas cosas, que no dijo nada fi-
nalmente, fue muy criticado por su escasa cultura, -
llegó al extremo, al ver los resultados, de negar ha 
bar hecho esas declaraciones, para evitar dificulta-
des mayores. Sin embargo, nadie olvidaba que si ha__ 
bía logrado el cargo, no era por su basta cultura, -
sino por su servilismo al príncipe -en ese tiempo-
Juan 

 
Carlos, quien más tarde pagaría con creces el -

tazón demostrado por Suárez, el obtener un cargo que 
ya no tendría que compartir con nadie, en donde po—
dría dirigir sin la supervisidmde nadie, en fín, un 
cargo hecho a la medida de su enorme ambición, el 
puesto que solo al final de su carrera política, se 
imaginé podía llegar a ocupar algún día. 

Cuando se llevó a cabo el referendum para cono—
cer la opinión del pueblo respecto a su elección, -
los votos le favorecieron en ulv94%, el cambio que -
se produjo en la persona de Suárez, fue notable, se 
volvió vanidoso, egocentrista, cuidaba más de su as-
pecto que de sus relaciones socialesi llegó a la exa 
geracidn de ver con desprecio a la persona que influ 
yd en forma determinante para su llegada al cargo de 
Presidente, el señor Torcuato Fernández Miranda, a - 
quien llegó a considerar como su igual, dió por ter-
minado el padrinazgo; llegó al extremo de desconocer 
hasta la jerarquía del Rey (quien se fue convencien-
do paulatinamente de la ineficacia de Suárez), en o-
casiones lo ignoró al tomar una decisión, lo marginó 
de la información más coman, acudid tarde a algunas 
de las citas reales en el palacio de la Zarzuela, Pa 
ro su fina percepción evitó que esta situación conti 
nuara, y nuevamente se subordind al Rey, fue necesa- 
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río volver a ser la clase de persona que había sido 
con anterioridad por lo menos con el Monarca, de -
quien disminuyeron un poco las dudas y las relacio—
nes entre ambos personajes fueron una vez más las -
que existían anteriormente. 

A los dos meses de haber ocupado el cargo, ya ha 
bia bajado cinco kilos, su ritmo de trabajo no le -
permitid dormir más allá de cuatro horas al día, pe-
ro lo más importante para su persona se encontró en 
haber recuperado la confianza del Rey Juan Carlos, -
sus entrevistas con dicho dirigente se hicieron más 
continuas, demostrando que entre ambos existía una - 
corriente de confianza y comunicación constante res-
pecto a los asuntos del gobierno; penad que con la -
pronta instauración de la democracia en España, su - 
estancia en el poder se prolongaría. 

ES la Declaración Programática dada a conocer el 
16 de julio de 1976 una de las fechas más importan—
tes de su gabinete, porque se llevd a cabo una de - 
las principales obras políticas de su gobierno; did 
a conocer a la nacidn que la amnistía era un hecho; 
era una labor que no había logrado realizar el rági-
men anterior en su período de siete meses. Se mencio 
n6 que la soberanía radicaba en el pueblo, rodando -
simbólicamente por el suelo cuarenta años de autori-
tarismo; entre los puntos contenidos en la Declara—
ción, se mencionaba lo siguiente; convocar a eleccio 
nes antes del 30 de julio de 1977; garantizar el e--
jercicio de las libertades pdblicas, reduciendo el - 
ámbito de lo ilícito a lo que atente contra la liber 
tad de los demás, y a la seguridad del estado; se 
permitía la formacidn de grupos de tendencias polfti 
cato diversas, aceptando por parte del Estado la crí-
tica como una norma elemental de conducta; se permi-
tiría la libertad sindical; la formacián de un segu- 
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ro de desempleo; estímulo a la libertad de empresa y 
de mercado, fomento a la inversión productiva; evi—
tar en lo posible la emigración; reducir la infla—
ción; equilibrar la balanza de pagos; perfeccionar -
el sistema educativo en general, etc. 

Al analizar de manera profunda las obras realiza 
das de acuerdo con lo prometido en la anterior decla 
ración, se observó con suma facilidad que de todos -
los puntos incluidos fueron sólo promesas hechas por 
el gabinete y el propio Adolfo Suárez, ya que a éste, 
realmente no le interesó cumplir con dichos objeti—
vos, en su mayoría, es decir, se cumplió con ellos -
escasamente. 

El día 30 de julio de 1976, se produjo un nuevo 
acierto -uno de los pocos obtenidos en la época de -
Suárez-, cuando se dió a conocer el Decreto-Ley so=--,  
bre la amnistía: "...para los delitos y faltas de in 
tencionalidad politica y de opinión, tipificados en 
el código penal y en las leyes penalee especiales, a 
sí como para las infracciones administrativas de la 
misma intencionalidad, para los delitos de rebelión 
y sedición militar, y otros tipificados en el código 
de justicia militar..."(9) 

El Decreto no se extendía a quienes pusieran en 
peligro la vida o integridad de las personas, o, al 
contrabando monetario; la Ley, se hizo retroactiva - 
en caso de proporcionar beneficio, como se hizo con 
los exiliados. El error se presentó al no conceder - 
amnistía a los detenidos o procesados vascos, fue 
desacierto principalmente de Adolfo Suárez, quien más 
adelante, arrepentido, trató de corregir el camino, 
pero fue demasiado tarde, porque ya la nación en ge- 

(9)0alvo, °p. cit., p. 238 



131 

neral, no lo aceptaba y se transformó en otro de los 
motivos -tal vez el definitivo- de su destitución. 

Otro de los errores cometidos que provocó descon-
tento entre la clase popular, fue el hecho de que el 
Presidente fomentó el separatismo entre las tierras 
y los hombres de Espada, dando el apoyo para que se 
llevara a cabo la autonomía de algunas regiones que 
por tradición habían permanecido unidas y que a sud-
rez se le hizo fácil aceptar, sin comprender que el 
separatismo ha sido un asunto repudiado siempre por 
políticos y pensadores, fuera cual fuera su signifi-
cación. 

En el mismo mes de julio, Adolfo logró obtener o 
tro acierto para su gobierno al devolver sus cáte—
dras a José Luis Aranguren, Enrique Tierno Galván y 
Agustín García Calvo en la Universidad de Madrid (e-
ran personas que fueron expulsadas durante el gobier 
no de Francisco Franco, en el año de 1965, por haber 
participado, once años atrás, de acuerdo con el mo--
mento de la reinstalación, en una manifestación estu 
diantil, y en una muestra de inconformidad en. el mis 
mo lugar -una acción llamada 'sentada"-), a sugeren: 
cia del primero de los 3 personajes mencionados, se 
elaboró un decreto que anulaba al de 1965, recono—
ciendo con este acto que la medida adoptada por el -
Caudillo, había sido injusta. Tierno Galván conside-
ró que se había restablecido una situación jurídico-
administrativa, suprimida arbitrariamente, con esta 
reinstalación, la Universidad recuperaba a tres im-
portantes catedráticos y el gobierno suprimía una -
mancha provocada por la anterior dictadura. 

Las Cortes se reunieron una vez más durante el - 
mes de noviembre de 1976, en el transcurso de dos y 
medio días se discutid el proyecto de Reforma Politi 
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ca, el resultado nuevamente fue favorable al Góbier-
no, debido naturalmente a la dirección de Torcuato -
Fernández Miranda. La intervención de algunos polfti 
cos en favor del documento, aumentaron su importan-
cia y valor, siendo aprobado por 425 votos a favor, 
59 en contra y 13 abstenciones, con esta decisión, -
Fernández y Suárez lograron romper el bloque sindi—
cal, solo faltaba la aprobación a través del referen 
dum. 

El contenido de este documento, a grandes rasgos, 
era el siguiente: la democracia tiene como base la - 
voluntad soberana del pueblo; las Cortes, tienen ca-
pacidad para elaborar leyes, el Rey las promulga y -
sanciona; se incluye la forma en que deben integrar-
se las Cortes; los diputados se eligen por personas 
que tengan mayoría de edad a través del voto directo 
y secreto; se concede el derecho al Rey de elegir u-
na quinta parte del total de los senadores; el perfo 
do de duración de diputados y senadores en el ejerci 
cio de sus funciones será de cuatro años; el. presi--
dente de las Cortes y del Consejo del Reino, son nom 
brados por el Monarca; las reformas constitucionales 
deberán ser aprobadas por mayoría absoluta, tanto - 
por el Consejo, como por el senado; antes de ser a--
probada una ley, el Rey podrá someterla a Referéndum 
popular, de igual forma, podrá hacerlo con aquellas 
opciones políticas, que t'orlen parte del tipo consti 
tucional; entre otras, se mencionaban éstas. 

El Referéndum para aprobar la ley de Reforma Po-
lftica se celebró el 15 de diciembre de 1976, el pue 
blo tomó postura, oficialmente votó el 77.60%, las - 
abstenciones rebasaron el 22% del resultado; del to-
tal, el 94% fue favorable, los votos en contra fue--
ron ánicamente el 2.5% y el 3% de los votos fueron a 
nulados o dejados en blanco. 
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Con esta nueva Ley, abría el Gbbierno una brecha 
importante en el campo de la oposición, ya que lo e-
laborado rebasaba los límites que sus creadores ha--
bían imaginado,, viniendo de un gobierno surgido del 
franquismo. 

Hubo momentos en que se intentó demeritar las po 
cae obras efectivas que pudo realizar Adolfo Suárez, 
por parte de la oposición a pesar de que, inicialmen 
te, corregidos los errores, realizó una intensa la--
bor, demostrando que deseaba trabajar, pero la gente 
siempre inconforme con todo y por todo, en ningdn mo 
mento estuvo de acuerdo con su trabajo. Pero su más 
grande error sin duda fue el hecho de haber prometi-
do tanto y no haberlo cumplido en la prdotica, se - 
mostró muy partidario de la democracia en su periodo, 
pero ésta en realidad no se aplicó, su destitución e 
l'u cuestión de tiempo. 

La oposición, dirigida por Coordinación Democrá-
tica daba a conocer a la nación un documento en don-
de sugería al Gobierno que cumpliese con todo aque—
llo que había prometido, que afrontara con energa -
el dnico camino de superación pacífica que podía se-
guir, sacando al país de la grave crisis en que se -
encontraba; pedían también el reconocimiento a los -
derechos políticos de nacionalidades y regiones; li-
bertades políticas y sindicales sin exclusiones; ara* 
Metía total; aplicación de un programo económico en 
contra de la inflación; integración de un congreso - 
constituyente que resuelva adecuadamente las formas 
del estado y del gobierno; había en este documento -
más peticiones, pero las anteriores eran las más des 
tacadas. 

Tiempo después, al cumplirse un año de la muerte 
de Franco (20 de noviembre de 1976), a pesar de las 
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reformas creadas por Suárez -o tal vez por ese mismo 
motivo-, se realizó una concentración de ex-comba---
tientes en la Plaza de Oriente, los integrantes de -
la manifestación aprovecharon el suceso para exponer, 
a través de pintas, su desacuerdo con el gobierno - 
postfranquista; expresando ideas talen como; "Con -
Franco vivíamos mejor" y "La Paz de Franco no necesi 
ta reforma". Se iniciaban, aunque fuese en forma mí-
nima, las manifestaciones de descontento. 

Después de tres arios de gobierno, el balance del 
periodo de Adolfo Suárez podía resumirse de la mane-
ra siguiente, a excepción de la creación de la cons-
titución-; el paso de una dictadura agonizante, a una 
democracia débil, en muchos aspectos indefensa, se - 
desarrollarorietapas diferentes con tácticas diferen 
tes; el cambio de una legalidad autocrática a unas e 
lecciones libres, propiciando un referéndum que está 
de acuerdo con las nuevas opciones; la creación de u_ 
na nueva Constitución; la consolidación de un régi-
men democrático por medio de elecciones populares; -
se parte de una legislación franquista, para llegar 
a una nueva legislación democrática que permite par-
ticipar a los diversos partidos políticos (desde la 
muerte de Franco, el nuevo gobierno tenia como uno - 
de sus primordiales objetivos transformar todo para 
establecer en Espada un gobierno del pueblo); y lo -
absurdo de Suárez, el haberse atrevido a desconocer 
la autoridad y jerarquía del personaje que lo habfa 
promovido para llegar a la presidencia, Torcuato Per 
nández Miranda, y que se prolongó hasta la propia -~ 
persona del Rey,  provocando un cambio en su forma de 
actuar, iniciando una segunda etapa en donde se vol-
vid) más seguro de sí mismo, pero soberbio a la vez, 
la apretada circunstancia lo obligó a ser más disci-
plinado. 

En el ario de 1978, el hecho sobresaliente fue le 
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reunión de las Cortes, de acuerdo con un pacto reali 
zado por Suárez y el Rey Juan Carlos, con el objeto-
de dar una nueva Constitución a España, ésta, fue a-
probada por el Monarca el 27 de diciembre de 1978,, u 
na vez realizado el referéndum a través del cual, el 
pueblo aceptaba la nueva ley, se iniciaba una nueva 
etapa política de democracia para el país. El resul-
tado del referéndum fue que el 87.8% de los electo--
res respondieron afirmativamente, sólo el 7.9% no la 
aceptaban; con esta medida, se daban por terminados 
40 anos de dictadura de Franco, permitiendoa partir 
de esta nueva ley una mayor participación del pueblo 
en el gobierno, que naturalmente, se había perdido -
durante el periodo de la dictadura. 

Las repercusiones no se hicieron esperar, ya que, 
en ese mismo mes y ano,. el gobierno español informa-
ba al mundo que la peseta habrá observado el compor-
tamiento de una moneda fuerte, semejante a la del -
marco alemán; obtuvo un alza del 10% a consecuencia 
de la política económica desarrollada por el Gobier-
no, la cual, registró un superávit de 1,000 millones 
de dólares, el primero logrado en un período de 5 a-
nos. Los expertos auguraron -y acertaron- que la per!. 
seta mantendría su firmeza en 1979, mientras contara 
con el apoyo del dólar. 

Una grave consecuencia producto de la libertad - 
que se había desarrollado en Espada a partir del go-
bierno de Adolfo Suárez, fue el libertinaje produci-
do en este período, ya que la libertad se exagerd, - 
no se supo controlar a tiempo, España al gozar de e-
lla, trató de ponerse al día, con respecto a las na-
ciones de Europa, propioiando una decaída moral. Es-
pana era en ese momento como un nido al cual se le - 
reprime continuamente, día a día, y al llegar un mo-
mento en que goza de libertad, no la emplea adecuada 
mente. El régimen político de Franco había censuraa 
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en forma estricta las publicaciones, llegando al ex-
tremo de contar con ministros que mandaban pintar u-
na camiseta sobre el torso desnudo de una bañista, -
antes de ser incluida en un medio impreso. Pero, en 
el tiempo de Suárez las cosas habían cambiado, la 11 
bertad no se podía restringir indefinidamente, la -
transformación de un periodo de represión con escaso 
tacto y abundante dureza, fue en este momento una li 
bertad exagerada y anómala. Los ejemplos eran comu-
nes, la drogadicción se convirtió en algo común, al 
igual que la pornografía, ambas se difundieron con - 
mucha facilidad por todo el país, volver a la "norma 
lidad" fue cuestión de tiempo, al terminar la nove-
dad de los cambios dados en forma tan tardía para Es 
piña. Fue un punto negativo para el gobierno de Sud: 
rez. 

El ano de 1978, fue un año lleno de sucesos imtr. 
portantes. Corrieron insistentes rumores de que se -
produciría un golpe de estado, las opiniones eran di 
versas, se dijo que uno de estos intentos fue la lla 
mada "Operación Galaxia", dirigida por el teniente -
Coronel miembro de la Guardia Civil, Antonio Tejero 
y el Capitán de Infantería Ricardo Sdenz de Ynestri-
llas, pretendían quitar el poder a Adolfo sudrez, pe 
ro hubo quienes dudaron de la autenticidad de este -
movimiento, Manuel Fraga opinó que el gobierno lo ú-
nico que pretendía era distraer la atención del pue-
blo con respecto a la situación en la que España se 
encontraba en ese tiempo, trataba de mostrarse como 
víctima, y no como causante del problema; por otro - 
lado, hubo quienes pensarón que no existía posibili-
dad de que se llevara a cabo una situación semejan--
te, consideraban que solo se había tratado de peque-
ñas insubordinaciones, no consideraron que este he--
cho tuviese alcance de golpe de estado. 

La "Operación Galaxia" recibió este nombre, por- 
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que de acuerdo con los militares que dieron a cono—
cer un informe oficial detallado sobre este problema 
(un frustrado golpe de estado), en el cual se mencio 
n6 que los confabulados se reunían en el café "Gala-
xia". El complot, fue ideado por cinco oficiales que 
se reunieron el día 11 de noviembre en este sitio, -
el complot, debía iniciarse e]. 17 del mismo mes, a-
provechando que el Rey partía en esa fecha con rumbo 
a países de América Latina en visita oficial. Al en-
terarse el presidente Suárez, se entrevisté con. los 
jefes militares, para evitar que el problema tuviese 
efectos negativos. Los golpistas fueron tres oficia-
les'de la Policía Nacional, uno de la Guardia Civil 
y uno del Ejército. Al conocerse los nombres de Teje 
ro y Sáenz de Ynestrillas, fueron detenidos por "in-
tento de insubordinación". El golpe fue denunciado -
con anterioridad por algunos oficiales do la misma a 
grupacidn y con esta medida -la detención de ambos 
personajes- se evité su desarrollo. 

¿Qué significó la "Operación Galaxia"? ¿Cuál fue 
su trascendencia? Al parecer este complot fue una es 
pecie de aviso para Suárez por parte del Rey con lar  
intención de.hacerle notar que ya no estaba de acuer 
do con la manera en que gobernaba y, con este aconte 
cimiento le "sugería" que renunciara, o que por lo -
menos tratara de dar una solución adecuada a la pro-
blemática existente en el país, ya que,, el Monarca -
no estaba dispuesto a sostenerlo más tiempo en el po 
der. A consecuencia de la "Operación Galaxia" se ini 
cid para Suárez la cuenta regresiva. En ese momento 
surgieron ya sus defectos, para muchos era entonces 
ya un personaje sin cualidades políticas, al presen-
tireela entre los dirigentes políticos su caída, al 
gunos de ellos opinaron, tal fue el caso de José Ma-
ría Gil Robles: 
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"...ayudado por el grupo de sus incondicionales.. 
consiguió Suárez asegurarse una permanencia en el Po 
der que colma, segdn el mismo ha dicho, sus más dora 
das ilusiones. De hecho, Suárez...se ha convertido : 
en un mal necesario, por la imposibilidad de poner -
en juego los normales resortes de sustitución." Otro 
político, Antonio Izquierdo, mencionó: 

"Sería demasiado atribuir la autorfa de esa ca,-. 
tástrofe (la del país) a la experiencia, la inefica-
cia o la osadía del presidente de Gobierno, no, Se—
ñor Suárez. El Presidente Suárez tiene una y abruma-
dora responoabilidad: haber aceptado el papel de ma-
rioneta que le imponían a cambio de su presencia en 
el Palacio de la Moncloa, las fuerzas interiores y -
exteriores para la conjura de la demolición del Esta 
do de Derecho edificado por el régimen anterior." Jo 
sé Maldonado, ex-presidente de la Repdblica Española 
en el exilio, refirió: 

"(Suárez) aspirará a ser presidente de la terce-
ra repdblica como, si llegara el caso, a ser dicta—
dor. De lo que carece, desde luego, es de conviccio-
nes y lo que le sobra es oportunismo político." Fi—
nalmente? Juan Tomás de Salas citó: 

"El mayor monstruo que persigue a Suárez, es ay< 
rez mismo. Su desconfianza, cortedad y miedo a en--: 
frentarse al pals...han hecho de él un líder fantas-
mal que se destruye a sí mismo,n(10) 

Por otra parte, nunca quedó clara la realidad de 
la "Operación Galaxia", no se comprendió si fue diri 

(1O)Vizcalno Casas, Fernando,1£11 Francos (con per-
dón), Editorial Planeta, S.A., Barcelona, 1980,, 
254 p., p. 28. 
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gida por sudrez, o por el propio Rey de Espada, pero 
la trascendencia que ésta tuvo, fue notoria, dadas -
sus consecuencias, porque motivó la destitución de - 
un político oportunista -ni duda cabe al observar -
sus acciones y reacciones- que en poco benefició a -
España. Por otra parte, día con día las críticas au-
mentaron, y cada vez se convirtieron en más severas, 
provenían ya de muchos sectores del pueblo. 

Casi al tiempo de producirse su renuncia, un in-
cidente (la muerte del General Constantino Ortin, a-
sesinado por un comando de la organización terroris-
ta vasca ETA) dejó ver la inconformidad de la clase 
militar que, pedía por medio de sus protestas la re-
nuncia de Suárez: "Arriba España", "Viva Franco", -
"Muerte a los Traidores", eran sus exigencias en el 
patio de honor del Ministerio del Ejército, debido -
principalmente a la impotencia del presidente para -
terminar con las acciones terroristas. El camino ya 
estaba abierto, la renuncia de sudrez, era cuestión 
de tiempo, no tardaría en producirse, lo que durara 
al frente del gobierno de Espeta:a, no dependeria de - 
la voluntad popular, sino de la decisión del Partido 
del cual había sido integrante, o sea, Unión Centro 
Democrético. 

El 29 de enero de 1981, era ya imposible soste-
ner por más tiempo la situación que el propio Suérez 
había provocado, se sostenía ya con muchas dificulta 
des, motivo por el cual, presentó su renuncia con ca 
récter de irrevocable. 

La noticia hizo estallar una crisis que se había 
iniciado un año antes, con el fracaso que significó 
el Referéndum para conceder su autonomía a la pobla-
ción de Andalucía, que a su vez se prolongó con los 
acontecimientos negativos desarrollados en las elec- 
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ciones de la región ocupada por los vascos y en la -
misma eataluña, fueron hechos que afectaron mucho su 
imagen y darían por resultado, aunado a la inconfor-
midad de los políticos y militares descrita anterior 
mente, su separación del cargo de Presidente de Go-
bierno. 

El mismo dia de su renuncia se reunían los líde-
res del Gobierno, para buscar a su sucesor, los mis-
mos integrantes de su Partido, UCD, presionaron a és 
te, para que renunciara, su permanencia en el cargo—
fue de cuatro años y siete meses; señaló ante las cd 
maras de televisión las causas•de su retiro, en nin: 
gdn momento aceptó la idea que se le imputaba en el 
sentido de que su principal ambición había sido solo 
obtener el poder. 

La opinión más generalizada en el país fue que -
los militares españoles lo habían obligado a renun--
Ciar debido a sus constantes indecisiones en la con-
ducción de los asuntos de España, aunado a su. inten-
ción de pretender lograr una amnistía para loe tarro 
ristas del movimiento separatista vasco ETA. La re--
nuncia fue considerada como un triunfo del sector de 
mócrata-cristiano (derechista) del mismo partido 
UCD. La crítica más fuerte que los militares hacían 
a Suárez era su falta de capacidad para terminar con 
el creciente terrorismo en España, que en el año de 
1980 había cobrado 132 víctimas. 

¿Estaba Adolfo Suárez realmente convencido de - 
las razones que se habían tenido para exigirle su re 
nuncia? Es muy posible, pero lo que si fue claro es 
que a través de su presencia ante la nación -por me-
dio de la televisión-, trató de conservar una buena 
imagen, indicando que su marcha era más benefica pa-
ra el país que la permanencia en su cargo. 
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Dejaba el cargo en un momento en que los proble-
mas graves por loe que Españaatravezaba eran el de-
sempleo (aproximadamente dos millones de obreros) y 
la formación de estados autónomos en la región vas-
ca,. junto con el preocupante aumento del terrorismo 
en esta misma región señalada. 

Su política exterior estuvo encaminada a lograr 
tres puntos fundamentales: la unión con los países -
de Occidente con el objeto de ingresar a la OTAN; y a 
la Comunidad Económica Europea, deseaba estrechar -
los lazos de amistad con la comunidad iberoamericana 
al igual que mejorar las relaciones políticas y eco-
nómicas con las naciones de Oriente Medio. 

Los miembros de su propio partido (UCD) lo acusa 
ron do no ser demócrata, de seguir políticas económi 
ces ineficientes que propiciaron la más alta tasa de 
desocupación de Europa, que fue del 12%, también fue 
acusado de ser el causante de las derrotas sufridas 
por su partido en las elecciones de °ataluda y Anda-
lucía. 

Su acercamiento con Europa Occidental, permitió 
que España ea 1983 fuese aceptado por la OTAN, a pe-
sar de la oposición de los socialistas y comunistas 
españoles. Logró además reducir el distanciamiento -
que existía entre España y las naciones de Europa, -
durante la dictadura de Franco. 

Santiago Carrillo, dirigente principal del Parti 
do Comunista Español, consideró que su política -la 
de Suárez- había sido siempre "monocolor", y que ad+ 
lo un gobierno con apoyo social y parlamentario en - 
donde estuviese representada la izquierda, podía de-
volver la confianza que habían perdido los'españo---
les, y, al parecer, la razón le asistía, pues con la 
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llegada a la Presidencia de Felipe González, las cir 
cunstancias cambiaron para Espada y los comunistas,-
quienes también llegaron al poder, en un elevado por 
centaje. 

El problema de las autonomías había afectado de 
una forma notoria al gobierno de Suárez; Cataluña y 
los países vascos provocaron una crisis profunda en 
las estructuras políticas de Espada, pero, visto en 
la realidad, la "unidad" del pueblo español ha sido 
siempre algo ficticio, inexistente, son pueblos de -
culturas enteramente diferentes, al igual que sus -
costumbres y esta situación es tan affeja,'que no pue 
de obviamente culparse a este gobernante -Suárez- d; 
ser el causante o de su inicio, su aumento oAisminu 
alón, este problema, solo fue utilizado por quienes 
llevaron a efecto su destitución, junto con los va-
rios. errores cometidos durante el desempedo de su -
cargo. 

Unión Centro Democrático nombr6 inmediataménte -
al personaje que reemplazaría a Adolfo Suárez, lo -
cual caus6 disgusto entre algunos de sus miembros, -
pues se pudo apreciar que todo estaba preparado; la 
renuncia de Suárez era necesaria, pero su inconformi 
dad se basó en el rápido nombramiento de Leopoldo : 
Calvo Sotelo como Presidente de Gobierno, en. forma -
provisional. 

Calvo Sotelo, ignoraba el concepto de lo que pa-
ra el Rey representaba contar con un colaborador tan 
cercano como lo era el Presidente de Gobierno, pues-
to que debía ser ocupado por una persona joven, de - 
idWas frescas, y, por este motivo, fue reemplazado -
en el cargo en poco tiempo por Felipe González quien, 
de acuerdo con la concepción del Rey, si cumplía con 
los requisitos para ocupar este cargo. 
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En la misma fecha de su renuncia, Adolfo Suárez 
declaraba ante la televisión que su retirada se 
bia a desgaste físico y por así convenir a sus inte-
rese personales, incluyendo a los de la nación; no -
mencionó que fueron las presiones de su partido y la 
de los militares, lo que realmente le obligó a dimi-
tir. 

El epílogo de la carrera politica de Suárez y do 
la situación provocada por su arribo a la presiden—
cia de Espada, se producía el 21 de noviembre de -
1981, cuando Agustín Rodríguez Sahagdn, presidente -
del partido oficial Unión Centro Democrático -segui-
dor de la corriente política iniciada por Suárez den 
tro de este partido-, renuncia a su cargo, siendo a-
ceptada ésta por el consejo político, ya que se pen-
saba llevar a cabo una adecuada reestructuración del 
partido, y este personaje no encajaba en estos pla-
nes; la intención principal era alejar la influencia 
dejada por Suárez dentro del partido, y a futuro, ob 
tener en general mejores resultados políticos. 

A la reunión antes mencionada del consejo políti 
co de UCD no asistid -como ya se esperaba- el expre-
sidente Adolfo Suárez, además de otros personajes; -
con la decisión tomada por dicho consejo, el cargo -
de Presidente del Gobierno y de Presidente del partí 
do oficial, recaerían en la misma persona. En el ca-
so de Suárez, no hubiese aceptado un cargo menor al 
de dirigente principal del partido oficial,  y, por o 
tra parte, comprendía que al haber llegado a la cul-
minación de un,anhelo tan inesperado, ya no le inte-
resaba nada más allá de lo obtenido, su ambición, su 
anhelo, habían sido superados. 

o) Algunas consideraciones sobre los gobiernos de 
Francisco Franco y Adolfo Suárez. 
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En este capitulo se muestra con algunas bases --
que aquellas personas que tanto criticaron a Francis 
co Franco y a todo lo que representa su período, 17; 
hicieron a la ligera. Se pretende además mostrar que 
a pesar de esas criticas negativas, la experiencia - 
deFranco como gobernante, no es fácil de superar y 
que, una persona como Adolfo Suárez, primer gobernan 
te electo a la muerte del Caudillo, con su ambición~  
de poder y con su exagerado personalismo, además del 
escaso tiempo de duración de su periodo, no iba a lo 
grar un cambio, como lo deseaba en ése momento la ma 
yorfa del pueblo. 

El gobierno de Suárez, por principio, recibió el 
nombre de "demodura o dictocracia", siempre tuvo a -
su favor los medios de comunicación, tales como pe—
riódicos y televisión, desgraciadamente solo los em-
pleó en su beneficio, para promoverse y para promo-
ver al partido oficial (UCD). Hizo destacar a su pet 
cona y a su gabinete; las protestas populares fueron 
minimizadas o cuando éstas fueron en favor de ,Franco 
y su gobierno. 

En otro aspecto, Suárez fue una persona que a pe 
sar de su inexperiencia política, contó con mucha -
fortuna para lograr un puesto clave en España pues, 
sólo fue conocido por la mayor parte de los españo—
les cuando ocupó la presidencia, Si tuvo algdn ante-
cedente político, éste careció de relevanoia hist:Sri 
ca. Los seis meses anteriores a su designación, en - 
que presidid a UCD fueron determinantes para la ob--
tenoién de este puesto. 

Desde que se hizo cargo del gobierno de España, 
no logró consolidar el estado español, ya, que por el 
contrario, se debilitó; se rodeó de políticos infe,--
riores a él, para poder sobresalir ante ellos. Partí 
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cularizd de tal manera la política, que cualquier de 
cieidn debía ser aprobada por su persona, todo pre-
tendió resolverlo por sí mismo, desconociendo perso-
nalidades y organismos, limitando el juego democráti 
co de España. Pero, a lo largo de su período y a pe-
sar de que la crisis aumentaba día a día, ningdn gru 
po político hacía oír su voz en las Cortes, exigien-
do medidas o denunciando irregularidades, demostran-
do así su ineptitud. El problema se resolvió pule tar 
de con la llegada y denuncia del sector militar. Ba-
jo el gobierno de Suárez, el pueblo se sentía desli-
gado de los diputados, mostró indiferencia por los -
trabajos del Congreso, no creía en sus representan--
tes, ésto fue motivado por la carencia de categoría 
política del partido oficial, quien convirtió al Con 
greso en club privado, ajeno a la participación del 
pueblo, a quienldebía representar y Suárez, en lugar 
de tratar de resolver el problema, desarrolid una -
práctica legislativa que convirtid a esta edmara en 
un, organismo estéril. Trataron de hacerse a un lado 
los errores y defectos de Suárez, argumentando que -
había llevado a la nación al cambio, de la dictadura 
personalista a la monarquía constitucional, sin dar-
se cuenta que todo había sido producto de una evolu-
cidn natural, establecida por el Caudillo: "...cuan-
do Franco aseguraba que todo está atado y bien ata--
do..." lo hacía partiendo de la creencia que la trae 
alción se efectuaría siguiendo un sistema por dl pre 
visto. El sistema sdlo se aplicó en los primeros mo-
mentos; después, la evolucidn ha seguido rumbos tan 
distintos que muy pronto se derogaron todas las le--
yes fundamentales del franquismo "...y trajo ésto co 
mo resultado, el fracaso del gobierno 'democrdti--•--
co'."(ll) 

(11)Vizcaíno, op. cit., p. 60 
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Se acusd falsamente a la dictadura de haber pro 
vocado durante sus casi cuarenta años de gobierno, u 
na esterilidad cultural, pero la realidad es que va-
riadas personalidades despuntaron bajo la dictadura, 
creando en este momento sus obras más fecundas, mds 
importantes, de la misma forma en que lo hubo en los 
artistas que decidieron exiliarse. La lista de las -
personalidades que dieron brillantez al frenquismo, 
ea muy prolongada y, comprende varios campos de la -
cultura, durante ese período se dice que se produjo 
un "pdramo cultural", Julián Marías mostró en 1976 - 
lo que había de cierto en esta idea, al igual lo hi-
cieron otros personajes ilustres como los historiado 
res Ricardo de la Cierva y Guillermo Díaz-Plaja 
gidos del mencionado "pdramo"). Al concluir la gue—
rra, no partieron con los expatriados, todos los in-
telectuales, solo se formé una división ideológica, 
política; muchos de los hombres que emigraron, lo hi 
otero/vilo en 1936, ni en: 1939, sino mds tarde salie-
ron del territorio español, personajes como Salvador 
de Madariaga, Ortega y Gasset, Arorín,,Menéndel Pi--
dal, etc. 

Probablemente, en otra circunstancia mds propi-
cia, la cultura se hubiese desarrollado de una mejor 
manera; a pesar del régimen, la actividad cultural -
en España, logró realizaciones muy elevadas, y en al 
gunos géneros, muy brillantes, en resumen, la situa: 
ción no afectó mucho la obra de los artistas. Desde 
el inicio del conflicto español en 1936, se realizó 
una campaña internacional en contra de Franco que de 
terioró casi totalmente su imagen, pero, a base de - 
su propio esfuerzo, y con el tiempo, se transformó -
positivamente. 

En pintura, por ejemplo, hubo representantes muy' 
valiosos como es el caso de Salvador Dalí, quien re- 
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greed a España en 1948; también laboró sin problemas 
Joan Miró, y a pesar del distanciamiento entre ambos, 
Franco inauguró en Barcelona, con todos los honores, 
un museo que contenía parte de su obra. 

Cinco amos después de haber concluido la guerra, 
y en los momentos de mayor represión, escritores, md 
sicos, científicos, dramaturgos, cineastas, etc., -
surgían en gran cantidad; durante el gobierno de Sud 
rez, cinco afios de libertad de expresión, y no sur-
gieron nuevos autores, ni novelistas, ni dramatur—
gos, etc., no fluyeron los "esterilizados por el - 
franquismo", las "víctimas de la censura", quienes -
se quejaron de la opresión moral que les impedía de-
mostrar su ingenio; además los consagrados durante -
la Dictadura, no mejoraron nada después de la obra -
creada por ellos. 

En el aspecto social, la dictadura logró crear u 
na burguesía del proletariado, colocó a España a la_ 
altura de los principales paises occidentales. El o-
brero mejoró su condición (departamento propio, apa-
ratos eléctricos, etc.), logrando por medio de la e-
rradicación del paro, inexistente en la prdctica, 
principalmente en los dltimos quince anos. Franco - 
cred las horas extras y multiplicó el empleo, redi—
tuando ello grandes beneficios económicos y sociales 
a la clase obrera. Por primera vez en la historia - 
contemporánea de Espafia, el trabajador encontré un a 
liciente en su esfuerzo laboral y lo reconocía por-: 
que la compensación obtenida valía la pena. La legis 
lacidn laboral de Franco fue muy favorable a los in-
tereses dula clase trabajadora; el Fuero del Traba-
jo, creado en 1938, fue una muestra de la preocupa--
cidn de Franco por los trabajadores, lo mismo suce—
dió con la creación del régimen del subsidio fami—
liar; un ano más tarde, en 1939, publica una ley re- 
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ferente al subsidio de vejez, a la cual se agrega en 
1947 la de apoyo a la invalidez; en 1946, el servi—
cio de Mutualidad y Montepíos; logró además una ma-
yor labor asistencial del Estado con la Ley de Bases 
de la Seguridad Social en 1963; en 1975, la pobla—
ción que se encontraba protegida rebasaba los 31 mi-
llones (879 de los españoles), consultorios ambulan-
tes realizaron más de 140 millones de revisiones mé-
dicas, si esta obra mostró defectos, por lo menos -
fue claro que el obrero se encontraba protegido; en 
el gobierno de Adolfo Suárez, esta labor no se prosi 
guió. 

A cambio de esta condición económica y social, -
la clase trabajadora tuvo vetado durante muchos años 
el ejercicio de sus derechos -naturalmente en el pe-
ríodo franquista- que en la actualidad se consideran 
sustanciales; formación de sindicatos libres, liber-
tad de reunión, manifestación, derecho de huelga, -
etc.; a partir del período de Suárez, ya existieron, 
Pero la situación material del proletariado, se dete 
rioró en relación con el tiempo anteriormente señala 
do. Las Centrales Sindicales hispanas desarrollan u: 
na labor que puede considerarse como negativa, ya -
que ésta es más politica en favor de los partidos -
que las integran, propiciando un claro distanciamien 
to entre las Centrales mismas y la clase obrera ya 
que han perdido a muchos de sus afiliados y perjudi-
cado -por lo menos en el inicio de la época postfran 
quieta- a la economía nacional, actualmente ya las 
organizaciones sindicales y las empresas se han uni-
do para tratar de resolver la mala situación de la -
industria en Espafia, con mejores resultados. 

El cambio de la situación social y económica de 
la clase obrera en el tiempo de Suárez, fue notoria: 
salarios insuficientes que provocaron muchas Priva-- 
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cianea a un elevado porcentaje de familias; su ali-
mentación se vid restringida; se les negaron sus pe-
riodos vacacionales a que tenían derecho; las perso-
nas enfermas eran mal vistas por los patrones; el -
pensionado recibid prestaciones insuficientes -yarda 
deras limosnas-; las personas de edad avanzada, adn" 
trabajadores, vivieron con angustia; la vivienda, -
fue otro problema, existieron, pero muy sobrepobla--
das y carentes de comodidades; por otra parte, falta 
ban locales escolares; gran cantidad de jóvenes no 
concluían,  sus estudios universitarios, viéndose pre-
cisados a trabajar como obreros no calificados; los 
hijos de la clase trabajadora entraban en muy baja -
proporción a desarrollar sus estudios universitarios; 
en los centros de trabajolos horarios eran prolonga-
dos, habfa malas condiciones de higiene, transportes 
saturados, etc.; los agricultores abandonaron sus -
tierras a causa de sus problemas; artesanos y comer-
ciantes fueron desplazados por la competencia de las 
empresas industrializadas y los grandes almacenes. - 
Fue necesario con el tiempo -y ya sin Suárez en el -
poder-, superar toda esta problemática para evitar 
la presencia de contradicciones sociales. 

El gobierno inmediato posterior a la dictadura - 
poco pudo realizar en favor de las clases bajas, su 
obra material fue muy restringida, no pudo siquiera 
continuar la obra iniciada por el Caudillo, las pe—
cas logradas -en opinidn de algunas personas- se de-
bieron a una mejorfa generalizada producida en Euro 
pa, de la cual Espana partioipd, la ayuda fue propor 
alunada por los Estados Unidos a varias naciones de 
este continente; otros consideraron que esa mejora - 
se habfa debido al abundante turismo que existid du-
rante la Dictadura, gracias a que el turista encon-,. 
traba orden pdblico absoluto, precios adecuados, a--
tencidn, etc. 
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Durante el periodo de Franco, se intentó indus—
trializar a un país netamente agrario; el valor de -
la producción agraria era de sólo el 10% del Produc-
to Interno Bruto, la renta por habitante alcanzó los 
35 mil dólares; la herencia material del franquismo 
permitid que el gobierno de Juan Carlos se iniciara 
en medio de una paz efectiva y le permitid -debido a 
su solidez- soportar cinco años do problemas económi 
cos o  de crisis industrial, de paros continuos, de -
problemas sociales; problemas en la bolsa de valores 
y soportar una inflación acelerada. & 1974, España 
fue la novena potencia industrial del mundo, en 1980 
descendió al decimoctavo puesto; en ese mismo ano --
(1080) se previa ya un crecimiento de cero que tuvo 
que pagar un 12% de la población económicamente acti 
va; la balanza sufrid una pérdida de 3,500 millones 
de dólares ; los precios aumentaron en un 17%. En -
1979 se perdieron un total de 171,067,049 horas de -
trabajo a causa de las huelgas, 10,068,712 trabajado 
res resultaron afectados, pero para el mes de marzo 
la cifra aumentó a 14 millones. La situación empeoró 
más tarde cuando el gobierno estableció un sistema -
fiscal inadecuado, agobiante para el pueblo (clases 
bajas). El desarrollo económico se vid frenado cuan-
do los inversionistas extranjeros decidieron no cola 
borar con la España democrdtica. 

En general, esta fue la situación negativa propi 
ciarla por el gobierno de Adolfo Sudrez, que deegre-: 
oiadamente no se resolvió con su renuncia, debido a 
que los problemas fueron tantos y tan variados que -
para España no pudieron resolverse de la noche a la 
mañana, y, como sucede en estas situaciones, el afeo 
talo directamente fue el pueblo. Suárez se retird 
sin importarle siquiera todos los perjuicios que ha-
bía provocado, actitud muy criticable, pero muy co--
mdn en el tiempo presente. En España, durante este - 
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período sobraron poderes, mandos, jefes y autorida—
des, muchos dirigentes hicieron lo inadecuado, traba 
jaron sin orden, sin organización, tratando de esta-
blecer la democracia; la libertad se perdió para dar 
paso al libertinaje. Se destruyó el pasado sin cons-
truir para el futuro. Uno de los más grandes errores 
consistid en no haber sostenido las instituciones y 
obras creadas por Francisco Franco, quien, según se 
mostró, tenía una buena organización. 

Suárez perdió la seguridad en sí mismo al exage-
rar la confianza en su magnetismo, su refugio en la 
Moncloa lo utilizó para olvidarse de los problemas, 
sin comprender que con su actitud generaba otros. -
Los cambios continuos que se produjeron en su gabine 
te dejaron en claro la ineptitud de sus ministros, -
surgidos en su mayoría de Unión Centro Democrático. 
Lo que el país necesitaba realmente era una auténti-
ca democracia. Se ganó en libertad y en algunas o---
tras cosas, pero era necesario establecer una insti-
tucionalización efectiva para ello. 

d) Condlusiones finales. 

Adolfo Suárez, fue en sus inicios la gran,  incóg-
nita, ¿Quién era realmente? en 1976, declaraba: 

"No me considero encasillado en posturas ideoló-
gicas del tipo partidista, que existían hace muchos 
anos. Fundamentalmente, me considero hombre del Movi 
miento, ya que creo que la sustancia ideológica del 
Movimiento está en aquella doctrina de José Antonio, 
que todavía tiene validez."(12) 

¿Tenía Adolfo Suárez una real convicción polfti- 

(12)Vizeaíno Casas, Fernando, Y al tercer año resuci 
tó, 14a.ed., Editorial Planeta, S.A., Barcelona, 
1978, 213 p., (Colección Fábula), p. 30 
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ca? ¿Conocía las ideas de José Antonió? (10 

Todo parecía ser en él pose y no posición políti 
ca para lograr sus propósitos, pretendía con sus ac-
titudes llamar la atención, dando a demostrar ideas 
que en el fondo no apoyaba, que no seguía por gusto, 
sino por necesidad. Si en un momento determinado Sud 
rez hubiese decidido seguir apoyando estos princi--: 
pios una vez logrados sus fines políticos, lo habría 
hecho pensando en que probablemente algdn día volvie 
se a ocupar un puesto clave en el gobierno de Espa—
rta, pero, fueron tan graves sus fallas estando en la 
Presidencia, que su regreso hubiese sido imposible, 
ningún político español con experiencia y capacidad 
le habría dado apoyo. 

Muchos autores y personajes consideraron que ca-
reció de capacidad: 

"No será preciso concretar cuantas veces la Poli 
tica pacifista de don Adolfo solamente ha sido, en - 
realidad, una forzada claudicación, dicho en térmi-
nos nada correctos, pero brutalmente definitorios, -
se ha reducido a una bajada de pantalonms."(13) 

Por el contrario, Franco se ganó al paeblo por - 
la buena dirección del pais, benefició siempre a las 
clases bajas, y, a cambio, les quitó sus derechos, -
de los que otros pueblos gozaban. 

Las críticas no sólo fueron hechas a Suárez, si-
no también a los miembros de su gobierno, aunque la 
siguiente esté hecha en forma sarcástica: 

(*)José Antonio Primo de Rivera, dirigente (fundador) 
de la Falange española. 

(13)Vizcafno, IViva..„ p. 12 
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"Diputado del PSOE, le corresponde la gloria de 
haber sorprendido al orbe con su luminosa teoría a--
cerca de las tendencias pdlfticas, religiosas y so--
ciales de las especies vegetales. En efecto, en sep-
tiembre de 1979, se trataba en la comisión de agri—
cultura del congreso, sobre política del gobierno en 
materia de plantaciones de eucaliptos. El ministro -
del ramo, señor Lamo de Espinosa, la defendía adu—
ciendo que existe en el país déficit de madera y que, 
en todo caso, la repoblación de semejante especie ar 
bdrea no pasaba de un dos por ciento de la superfi-: 
cie forestal. 

"Entonces don Carlos Navarrete, joven impulsivo, 
parlamentario socialista, afirmó que el eucalipto es 
un árbol de derechas, es genocida, es anticristiano, 
vampiro vegetal, analfabeto e imperialista. se que 
dd tan tranquilo, mientras los hombres de mi genera-
ción sentíamos el tremendo remordimiento de habernos 
curado muchos constipados, de niños, por el modesto 
sistema de los vahos, precisamente de eucalipto. ¿A-
fectaría semejante terapia a nuestra posterior ideo-
logía? ¿Habremos salido quita algunos, por culpa de 
ésto, de derecha?..."(14) 

Esta fue la clase de personas que acompañaron a 
Suárez en su mandato, a pesar de este punto de vista 
-surgido de personas con la misma tendencia política 
que Adolfo Suárez-, ere►  considerado por ellos como 
un funcionario desconocido y por esta razón, no.pudo 
acaudillarla, sólo la utilizó para llegar al poder y 
para permanecer en este cargo. Nuevamente otra opi—
nión en tono de broma, respecto a lo que para Suárez 
era el gobierno: 

"El periodista comenzaba leyéndole a don Adolfo 

(14) Ibídem, p. 199 
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algunos titulares de la prensa de aquel mismo día. - 
Estos concretamente: 'Huelga de Basureros en Córdo—
ba', 'Sin solución el conflicto de Obras Pdblicas', 
'Amenaza de huelga total en kuomdn', 'Incidentes en 
Salamanca, tras una manifestación pro autonomía de -
Castilla', 'Bombas y carreras en las ramblas baroelo 
nesas', 'Cuatro reclusos de Basauri, autolesionados7, 
'Disturbios en el Puerto de la Cruz', *Dos bancos -
más atracados en Madrid', 'Las flores el día de To—
dos los Santos, subieran su precio en un 225 por -
ciento', 'No hay aceite en Vigo', 'Violentos enfren-
tamientos en el Barrio Viejo de San Sebastidn*, *Dos 
policías heridos en Vitoria por un paquete-bomba', -
'Militantes de U.G.T. ocupan por la fuerza la anta--
gua sede de Sindicatos, en Valencia', 'Problemas sin 
dicales en varios Ministerios', 0 E1 problema del Ras 
tro madrileño, cada vez rads enconado', 'La produc--: 
a lón española de acero disminuye en un 23 por cien-,  
to', 'Encierro de profesores de E.G.B., que obliga a 
los colegios a dar vacaciones ilimitadas a sus alum-
nos', 'Las gasolineras andaluzas hardn huelga lndefi 
nida a partir del lunes', 'Ocho heridos graves en -
los disturbios de la Universidad Autónoma'. 

"Con evidente mala fé, el periodista, después de 
leer aquel resumen informativo del día, preguntaba: 

¿Creé usted, monsieur le Président, que el Es 
tado Español, en sus nobles afanes democratizadores, 
podrá resistir tamaña situación pdblica? 

"- Comprenda que salimos de cuarenta años de Die 
tadura; que estamos construyendo un pais a la euro—
pea, sobre cimientos que, lógicamente, no han fragua 
do enteramente todavía. Estas convulsiones son inevi 
tablee y yo le diría, incluso, que lógicas, si se 
piensa en la triste herencia que recibimos."(15) 

(15)Vizcafno, Y al tercer..., p. 152-153 
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Un ejemplo que desea mostrarnos la forma en que 
Suárez evadid su responsabilidad en muchas ocasiones 
y, en forma indirecta -0 directa?- culpaba a la pie 
tadura, cuando en realidad, las fallas surgían de su 
propio gobierno. Un ejemplo incluido a continuación, 
nuevamente en tono de burla, pero que se podía apli-
car a:la realidad vivida durante el período de sud--
rez, menciona: 

"Y qué me importa a mi eso, si no puedo irme ma-
ñana a Barcelona porque hay huelga en Iberia, si los 
precios suben cada diez minutos, si el orden pdblico 
no existe, si estáis aburridos de pornografía, si -
mis ahorros de treinta años en la Bolsa se han perdí 
do, si cada vez hay mds parados...? 

"Pepito quería dulcificar la cosa: 

"- Ya has oído al Presidente; según él, esos Pro 
blemas son heredados e irán resolviéndose... 

"Al ciudadano Pérez, entonces, se le enrojecía -
el rostro, se le hinchaban las venas, le poseía una 
indignacidn cercana al estallido: 

"- ¡No me hables del presidente, Pepito: ¡No me 
hables del presidente...! 

"Y se marchaba a la clínica dando un portazo tre 
mendo... 

"Esto no es una democracia ni nada. Esto es una 
feria, una verbena, una especie de cachupinada con -
pretextos falsamente democrdticos. El problema eetd 
en que no tenemos gobernantes, en que no hay perso--
nas con auténtica categoría de estadistas..."(16) 

(16)Ibidem., p. 172-173. 
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El pueblo criticaba el desgobiernd de aquel pe—
riodo y a la veg -en los inicios de la nueva época-
añoraba los tiempos del orden, justicia social y pa-
cifica convivencia ciudadana del franquismo. Porque 
la realidad fue que, si hubo jóvenes que no estuvie-
ron de acuerdo con el periodo de Franco, ésto se de-
bid a los tres ditimos años de su gobierno, cuando -
su enfermedad le impide continuar en su cargo, coin-
cidiendo con el surgimiento de nuevas generaciones -
que, desconociendo su obra, fueron fácilmente maneja 
das por la oposicidn para criticarlo y atacarlo, de 
una forma equivocada, por su desconocimiento de la -
personalidad y labor del Caudillo, que solo exigie-
ron el cambio sin comprender con claridad la situa—
cidn, pero la imagen del Generalísimo no puede ser - 
destruida tan fácilmente, aunque algunas personas -
-que sólo fueron casos aislados-, trataron de hacer-
lo al término de la Dictadura, arrastrando bustos de 
dicados a Franco, protestando a través de mitínes, -
destruyendo en ocasiones sus monumentos, etc. Pero -
en general son personas que carecen de capacidad, de 
experiencia politica, para valorar las obras de los 
gobernantes. 

Lo cierto es que Francisco Franco murid a los 83 
años en su cama, y hasta ese momento la oposicidn 
did señales de vida. Entonces hubo descontentos, ad-
versarios, enemigos y contrarios al Caudillo, cuan-
do, con,  anterioridad se decían franquistas, apoyado-
res del régimen. 

Ea 1979 los obreros de la fábrica de ENSIDESA, - 
recibierOn la noticia de las pérdidas eoondmicas su-
fridas por la empresa durante ese mismo año (7,661 -
millones de pesetas); y de una manera espontánea die 
ron gritos de ¡?canco; ¡Franco: con lo cual daban a 
entender su deseo de volver al antiguo gobierno.(17) 

(17)Vizcalno, ¡Viva..., p. 228 
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Natalia Figueroa, una persona integrante de la -
nobleza española, declaró en 1978 a la prensa algu—
nos de sus puntos de vista con respecto a los cam---
bios no solo de sistema, sino a los sufridos también 
por algunas personas -colocándolas en su sitio- al -
mencionar lo siguiente: 

"Advierto que no entiendo de política y que ja--
más he intervenido en ella. Y confieso que, día a --
día siento vergüenza y pena ante esas personas que -
emplean la palabra 'franquismo' casi como un insul—
te. Pienso, para consolarme, que también este será -
un 'sarampión' por el que Espada atravieza, al igual 
que tantos otros... 

"Estamos asistiendo, en este país, con motivo -
del estreno de la democracia, a una constante lec—
ción de mil cosas. Todo supone un insólito espeetdeu 
lo... 

"Si ya se sabe que el.'cambio de chaqueta' en po 
Mica, ea el pan nuestro de cada día. Desgraciada--
mente. Pero creo que aloe grandes almacenes españo-
les van a faltarles estas prendas dentro de muy poco 
tiempo, dada la avalancha de personas que hoy se po-
nen una azul mañana una roja. 

"Por este escenario español desfilan muy varia--
dos personajes. Aquellos 'franquistas Incondiciona—
les y fidelísimos que hoy se justifican de haberlo 
sido...Y, por ultimo, quienes le despellejan y lo pi 
sotean no reconociéndole -entre tal cantidad de erro 
res y defectos- la más mínima virtud... 

",'Si Franco levantase la cabeza...,  dice la gen-
te en determinados momentos. No, que no la levante. 
Se moriría otra vez, pero de pena. Ante tantos cebar 
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des que se avergaenzan de haber sido sus amigos lea-
les. Ante tantos hip6critas, que niegan todo contac-
to con un régimen del que procuraron sacar en limpio 
todo lo que pudieron...Ante tantos embusteros que ju 
raron hoy haber sido 'de izquierda toda la vida.' 

"¡Ay que cosas! ¡Como ha crecido el vestuario de 
tantas personas! ¿Tendrán armarios suficientes para 
colgar las mil chaquetas que han comprado para cam-
biarse a diario?"(18) 

Los acomodaticios de la political  los oportunis-
tas, demeritarán siempre las obras buenas o malas de 
un dirigente político; en el caso particular de Fran 
cisco Franco -por lo menos a los primeros diez años 
de su muerte- ha quedado demostrado que la nación es 
pañola no ha podido superar adecuadamente su ausen-
cia, su experiencia, su obra; el tiempo, dará la ra-
zón a quien o quienes la tengan. España, poco a poco 
marcha hacia el camino correcto, de esta manera, en 
forma paulatina se ha dirigido hacia el cambio, que 
tanto ansiaba el país, un cambio sin Franco, sin - 
franquismo. Una España que tomando como ejemplo los 
aciertos y errores de la Dictadura, logre superar la 
obra realizada por quien, en muchas ocasiones rae -
tan criticado -sobre todo a su muerte- injustamente. 

W.-. España en el período inmediato poste-
rior a la dictadura. 

¿Y después de Franco, qué sucedió en España? 

Un período de transición -breve- hacia la demo-
cracia, hacia el socialismo -segdn la decisidn del - 

(18)Ultimas Noticias, 14 agosto 1978, faigigra. USA--
guismo  iu convierte  gama jugulto  lazi ], mar 
Soles. p.3. 
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pueblo-, sin violencia, sin más enfrentamientos, sin 
más derramamientos inútiles, la conciencia popular -
lograda a través de la experiencia proporcionada a - 
9spaga por la Guerra Civil, había permitido a la ma-
yoría de las personas evitar llegar a propiciar una 
situación semejante a la vivida en la época menciona 
da. 

Ea. el período de transición, sólo hubo pequedos 
brotes de violencia motivados por antiguos franquis-
tas, quienes pretendían prolongar el sistema impues-
to por el Caudillo, sin entender que los tiempos ha-
bián cambiado, al igual que las circunstancias y ac-
titudes, y que no es posible dar un paso atrás, vol-
ver al pasado y menos, cuando no se cuenta con el va 
lioso apoyo del pueblo, que en este momento de indo: 
cisidn no aceptó el retorno al ayer. 

En el párrafo, siguiente, se incluye la situación 
vivida por España en los primeros ados que siguieron 
a la muerte de Franco, en él, se pueden analizar los 
errores cometidos por franquistas y no franquistas - 
en este corto periodo de cambio a la democracia viví 
do por esta nacidn: 

"Algo sumamente grave para la vida política de - 
Espada acaba de ocurrir hace unos días. Con ludo de 
fffiersul, doscientos guardias civiles irrumpieron en 
el Parlamento -las Cortes Espaffolas- y apresaron a - 
un,  mimen mayor de legisladores. Expulsaron del lo--
(tal al ex-primer ministro Adolfo Suárez quien renun-
ció a su cargo hace poco tiempo. 

"Impdvidos, los leones de bronce que guardan la 
entrada del edificio vieron desatarse un acto que ha 
conmovido a todo el mundo. La democracia está en pe-
ligro en España. Las ráfagas de las metralletas son 
una seria advertencia de que el tricornio puede con,- 
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vertirse nuevamente en emblema nacional. 

"La asonada militar fue fallida porque la mayo--
ría de las guarniciones demostraron lealtad al Rey -
Juan Carlos, dnica figura que se respeta en la ~in 
sula. Faro este no es un hecho aislado como se ha di 
cho en círculos diplomáticos. Es una amenaza que im-
plica, sin lugar a dudas que el franquismo no ha -
muerto.... 

"Detrás de ésto hay, sin embargo, causas profun-
das: el miedo de los poderosos a perder los privile-
gios que gozaron durante el franquismo. Grupos faná-
ticos que han corrompido buena parte de la juventud, 
mediante un adoctrinamiento fascista. Cuando hay ma-
nifestaciones derechistas de extrema en Madrid es co 
mdn escuchar: ¡Franco resucita, España te necesita: 

"Incapaces de dar un sentido saludable a la in.-
cipiente democracia española, lós militares son tan 
sólo un instrumento de las fuerzas económicas,, que -
desean que el país se mantenga en. su lugar de nación 
industrial, mientras las mayorías viven al día y el 
desempleo crece, junto a una incontrolable inflácidn. 
Bspeála representa una pieza clave en Europa para va-
rias potencias por su situacidnlgeogrdfica. Se sabe 
que el socialismo de Felipe abludiez no es más que 
una posicidnimanejada desde Alemania por Willy Erant, 
quien ea nombre de varios intereses, deSearia que es 
te movimiento triunfara. Be un socialismo moderado, 
ya que los espanoles, una inmensa clase medía, tiene 
pánico al Comunismo, porque creen que bajo un r‘gi--
men rolo, la vida seria insoportable. 

"El gobierno de Adolfo Suárez, la derecha eivili 
cada, fue demasiado suave mon todas las agresiones 
que sufrió la bdsqueda de un camino demoerdtico... 
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"JUan Carlos ha.actuado con ecuanimidad. Siempre 
pendiente de los riesgos dio completa libertad a Sud 
rez para que intentara enderezar el rumbo de un bar-
co nuevo, de una experiencia politica... 

"España está sobre una bomba que puede estallar 
y causar daños irreparables. No se ha resuelto la ac 
eidn corrosiva de los guerrilleros vascos de la ETA, 
ni se ha detenido la insolencia peligrosa de Fuerza 
Nueva, que quiere que en España haya otro Caudillo, 
Blas Pifiar. Los militares seguirán intentando tomar 
el poder. Surge también la incomprensidn de los re-
gionalismos, que no desean comprender que antes que 
una localidad, está el bienestar de una España uni-
da. 

°La sangre caliente de los esparioles, su verbo - 
tumultoso, están agitados. Es necesario un voto uná-
nime de confianza al monarca, quien además de cariño 
a su pueblo, tiene discreción e inteligencia. Las 
nuevas generaciones españolas no saben todo lo nue - 
signified la Guerra Civil, ni se lo imaginan, pero 
quienes tuvieron que luchar hermano contra hermano y 
comer ratas en las trincheras, no quisieran que se - 
repitiera la contienda. Hace falta un milagro: que 
vuelva a aparecer el limpio cielo español, el caba—
llero Santiago, para ayudar a definir la victoria to 
tal, que se centra en unas palabras: cordura, pacien 
cia, unidn, resguardo de España para el mundo, en -
vista que, desgraciada e increiblemente, tal parece 
que Franco murió, pero no asi el franquismo."(1) 

Al paso del tiempo se ha venido a demostrar que 
ya muchos cambios de todo tipo se han efectuado en 

(1)Revista de Revistas, publicacidn semanal de Excel 
sior, No. 457, 4 de marzo de 1981, El franquismo-
no ~id, por Emilio Ortega, p. 4-6. 
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Espan;J., sin que en forma notoria se hIlya alterado el 
orden social, naturalmente que hasta hoy en día no - 
dejan de presentarse los atentados -principalmente -
de la ETA-, pero sin ningún efecto altamente negati-
vo para Espada, las personas han madurado, los espa-
ñoles han aceptado el cambio, pero en esencia, Espa-
da es la misma siempre, con o sin dictadura, con o -
sin socialismo, y el progreso alcanzado en la actua-
lidad es palpable; la nación seguirá adelante porque 
su situación es estable y positiva. No se observan -
nubarrones sobre el cielo hispano; la transformación 
se logró con esfuerzo, el Rey lo sabe, lo sabe tam-
bién Felipe González y la mayoría de la población, -
al parecer, las experiencias acumuladas del pasado, 
Permiten a todos vivir sin presiones y con un futuro 
muy prometedor, para una nación que luchó por mucho 
tiempo para obtenerlo, que sea para bien. Han apren-
dido a vivir sin líderes, a vivir en armonía, solo -
falta incorporar a las regiones para su unión plena. 

La intención principal de este capítulo -como se 
puede observar en el párrafo anterior- es presentar 
de manera breve la situación de Espada sin Franco, a 
la vez, se deja mostrar que muchas de las fallas que 
contiene el actual sistema político-económico espa-
ñol, pueden corregirse, si se asimilan realmente las 
experiencias del pasado inmediato -la etapa franquis 
ta-, y obtener más logros en beneficio de la nación. 

A principios de la década de los 80's, se daba a 
Espada la sede del Campeonato Mundial de futbol, ra-
zón por la cual es una nación que se convierte en no 
ticia, se pensaba adn en una vuelta al pasado fran-: 
quieta, porque adn no existía una estabilidad gene—
ral, y las obras positivas se obtenían, pero muy 
mitadas. Principalmente, las personas de edad, eran 
quienes, en forma adorante pedían volver al franquis 
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mo, al antiguo orden, a las viejas costumbres, en -
tanto que la juventud -debido a la influencia de las 
naciones de Europa y el mundo- se dejaba llevar ha—
cia la vida cómoda, Ven y ficticia que proporcio-
nan las drogas, la democracia establecida por el nue 
vo gobierno les permitía ya una mayor libertad que - 
ellos se encargaron de transformar en libertinaje, -
continuamente aumentaba el número de adictos. La in-
flación aumentaba -por otra parte- de una manera in-
controlable y, en un periodo de 6 años había crecido 
en un 76%, considerado como elevado en comparación -
con el periodo dirigido por Francisco Franco. La ce-
lebración del Gapeonato de Futbol en esta nación, em 
peoraba aún mds la situación económica, los precios 
de los artículos, hoteles, comidas, etc. aumentaron 
considerablemente. Dinero en España si lo había, pe-
ro éste, se encontraba mal repartido, los sacrifica-
dos -como siempre- fueron los integrantes de las ola 
ses bajas, la vida se tornó cara en general, en la 
capital, el servicio de transporte era elevado. El -
dinero, había en que gastarlo, pero el pueblo difí—
cilmente cubría sus necesidades primordiales. El pre 
cío de la gasolina aumentó desproporcionadamente en 
1982. El dólar no era bien recibido como forma de pa 
go, la moneda española, la peseta, continuamente su-
fria cambios frente al dólar. Los salarios en gene-u. 
ral resultaban insuficientes, el pueblo resentía el 
efecto en la compra de los artículos de priMera nece 
sidad, cada vez, su canasta se encontraba con menos 
mercancía. 

El 28 de octubre de 1982 se realizó un nuevo pe-
riodo de elecciones en España y, a siete años de la 
muerte de Franco, se suponía ya la desaparición de - 
la ultraderecha española, la causa principal se de--
bia a su división interna, se consideró que no obten 
drfa siquiera el 1% de la votación nacional -en 1979 
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habla obtenido solo el 2%-. Fuerza Nueva (FN) el gru 
po ultraderechista máb importante se unió a la candi 
datura de Manuel Fraga.  Iribarne, líder de tendencia 
conservadora y jefe de Alianza popular, quien aceptó 
en forma discreta. Las elecciones se realizaron sin 
incidentes, asistió la gente en mayor proporción que 
en el año de 1979; aproximadamente 26,651,794 de es-
pañoles asistieron a las urnas para elegir 350 dipu-
tados y 208 senadores, hubo más de 8 mil candidatos. 
Al asistir a ejercer su derecho Felipe González, gen 
te del pueblo le gritó "presidente, presidente". A-: 
sistid más del 75% de las personas que tenían dere--
cho de voto. El sector Felipe González estaba seguro 
del triunfo de su partido (PSOE), Partido Socialista 
Obrero gspafiol y el suyo propio, sobre la derecha es 
pañola, pensaba incluso en que ésta, al conocer su -
triunfo, intentaría realizar un golpe de estado -he-
cho que no: sucedió-; el propio coronel Antonio Teje-
ro Molina (autor de la "Operación Galaxia", en la -
cual tomó el Parlamento Español por momentos, el día 
13 de febrero de 1981) declaraba en la cárcel que si 
los socialistas ganaranlla única alternativa sería u 
tilizar la fuerza suficiente para expulsarlos de Es: 
pañal  consideró que era necesario volver al régimen 
autoritario de Francisco Franco. 

Como ya lo anunciaban los conocedores de la poli 
tica española, el día 29 de octubre de 1982, al dar: 
se a conocer los resultados parciales de la votación 
celebrada un día antes, los socialistas por vez pri 
mera en la historia de España, lograban llegar al go 
bierno por decisión popular, dirigidos por su líder 
Felipe González, por un período de 4 anos. La opi--
nidn de algunos periddicos europeos fue mencionar - 
que había sido un triunfo de la democracia. En Fran-
cia, se catalogaba a este gobierno como socialista -
moderado. 
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El día 27 de octubre de 1982, el Rey Juan Car-
los recibió (de manera preventiva y acertada) a los 
representantes de los partidos políticos; Felipe Gon 
zález (PSOE); al Presidente del Gobierno, Leopoldo 
Calvo Sotelo; Manuel Fraga Iribarne (Alianza Popu— 
lar); Landelino lavilla (UCD); Santiago Carrillo 	- 
(PCE), y varios mas. Reunidos todos ellos, les mani-
festó su preocupación por la existencia del golpismo 
y el terrorismo, que eran fuertes amenazas para la -
consolidación de la democracia en España, todo ello, 
fue previo a la celebración de las elecciones. Agre-
gó que se habían descubierto evidencias de la organi 
zación de un nuevo golpe de estado, encabezado -natu 
ralmente- por algunos miembros del sector militar. -
Terminó su exhorto mencionando que la involución no 
debía ser permanente e invitó a los dirigentes a per 
manecer unidos por el bien de la nación. 

Respecto a lo que le permitió a Felipe González 
llegar a ocupar la Presidencia, se mencionó en prin-
cipio que era un joven político de 40 años, de ten--
dencia socialista moderado, pero intransigente con -
su forma de pensar, de tal manera que logró conven--
cer a los electores mostrándoles la verdad vivida - 
por España en ese momento. No ocultó por otra parte, 
su antipatía por la OTAN, refiriendo que sería peli-
groso el hecho de que España formara parte de ese -
pacto militar. Consideró que era más conveniente que 
la nación se dedicara a estrechar sus relaciones con 
América. 

El problema en ese momento podía ser que algunos 
inversionistas pensaran en retirar sus capitales de 
España a causa del triunfo del socialismo, pero en - 
realidad!, el triunfo había sido del pueblo, a quien 
solo detienen momentáneamente las cadenas, la cárcel 
y' las torturas, pero a la vez le permiten construir 
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sus propias armas, para superar una situacidn seme-
jante y esa había sido la circunstancia par la cual 
atravezaba España en ese tiempo y pretendió experi—
mentar el cambio a través del voto, y, de acuerdo - 
con los acontecimientos vividos desde ese momento - 
por la nación, ni el presidente, ni su, tendencia po-
lítica han defraudado a los españoles. 

La llegada de Felipe González al poder, mareaba 
una fecha importante para la nacidn hispana, porque 
el proceso de democratizacidn tenia con este persona 
je un avance significativo, era el inicio de una nue 
va etapa, era encaminar al país a un futuro ya más - 
firme y prometedor; las elecciones demostraron el de 
sacuerdo popular hacia el golpismo y el terrorismo,-
debido al elevado porcentaje de personas que decidie 
ron ejercer su derecho de voto, aún dentro del mismo 
territorio vasco; el mismo Tejero Molina recibid unir 
votación irrisoria, el pueblo le demostraba con esta 
accidn su rechazo; daba su favor a figuras políticas 
que intentarían construír una nacidn verdaderamente 
democrática, libre del pasado. Felipe González debíá. 
hacer a un lado el pasado franquista y modernizar el 
sistema político de España, a través de la democra—
cia. Los problemas principales a que este gobernante 
se enfrentaría, seríanr combatir el desempleo, nive-
lar la economía, mejorar el ramo de la industria, - 
etc. Para noviembre de 1982, se hablaba de casi 2 mi 
llones de desempleados (15.21% de la poblacidn econ6 
mitamente activa), según el Ministerio del Trabajo -
(que por ser oficiales, son inexactas en relación - 
con los organismos que se encargan de estudiar de u-
na manera más precisa estas situaciones y que tienen 
un contacto más estrecho con la clase obrera). Ene-
se momento, extraoficialmente se registraron ya 
1,967,257 personas en busca de empleo (aproximada--
mente 97,045 más que en el mes de septiem--- 



167 

bre).(2) 

Dadas las circunstancias por las cuales atraveza 
ba España al momento de ocupar Felipe González su 
cargo, su primer acto consistió en devaluar la pese-
ta en un 8%, respecto a su, cotización) anterior, se 
pagarían 127.66 pesetas por dólar, se permitió que -
el mercado determinara libremente la cotización fi-
nal. Las causas que provocaron esta medida, fueron; 
la inflación, el deficit de la balanza de pagos y la 
intención. de sanear los desequilibrios que existían. 
Con esta decisión se pretendió impedir una fuga de -
capitales. España halda perdido su competitividad ah 
te las naciones de Europa, en el aspecto de sus im-: 
portaciones; la fuga de capitales, al inicio del go-
bierno de Felipe Gbnzález, fué dificil de impedir. 

Aparentemente, hoy' en día, España ha logrado un 
gran avance en su proceso por lograr su madurez poli 
tica, a tal grado, que sería mgy improbable que se -
presentara un momento semejantai,a1 vivido en 1936, -
donde reinaba la anarquía y el caos; y ahora, ha su-
perado esa circunstancia sin tanto derramamiento de 
sangre, did el paso a una democracia que ya merecía 
y que tanto sacrificio costó a un pueblo que ahora -
disfruta el resultado de su esfuerzo. Pero, como 
siempre sucede, las personas cambian y el sistema -
prevalece, Franco termina, pero no la represión, han 
pasado ya varios años de la llegada al gobierno de -
España, del señor Felipe González y la situación no 
cambia, a pesar de su "socialismo",  en el país exis-
te la represión, la preservación del sistema, el si-
guiente es un ejemplo de su existencial 

(2)Uno más uno, jueves 18 de noviembre de 1982, Au-
menta el número de desempleados en Mtpaña, p. 13 
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"...El ingreso a prisión de un subcomisario y una 
inspector de policía acusados de organizar los Gru—
pos Antiterroristas de Liberación (GAL) planea como 
una sombra sobre el gobierno de Felipe Gonzdle%. 

"La decisión del juez de la audiencia nacional, 
Báltazar Garzón que deberá ser sancionada próximamen 
te por la audiencia nacional, que relaciona de algu-
na manera al gobierno socialista con la organización 
del GAL, fue aplaudida por los medios de comunica- - 
alón españoles. 

"La orden, calificada como el 'valor de un juez' 
por el influyente diario El País, causó sorpresa y 
preocupación en el gobierno y en la Dirección, del Par 
tido Socialista, según el semanario ultraizquierdista 
El Independiente. 

"Los GAL actuaron entre 1983 y 1987, años duran-
te los cuales realizaron diversos atentados contra -
refugiados vascos españoles en el sur de Francia, - 
donde mataron a 23 personas, algpnas de ellas identi 
ficadas por la policía como pertenecientes a la ETA: 

"El juicio contra el subcomisario de policía Jo-
sé Amado y el inspector Muchel Domínguez suscitó de-
nuncias de los jueces por los obstáculos puestos por 
el gobierno que se negó en repetidas ocasiones a fa-
cilitar las informaciones solicitadas por éstos. 

"El último gran enfrentamiento entre el gobierno 
y los jueces surgió cuando el anterior ministro del 
Interior y actual ministro de Transportes y Telecomu 
nicaciones, José Barrionuevo, se negó a explicar el-
destino de 'fondos reservados del Ministerio del In-
terior'. 

"Con estos fondos se cubrieron los gastos de Ame 
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do durante los viajes en los que -segdn el auto de -
prisión- organizó los atentados de los GAL. 

"La negativa de Barrionuevo a facilitar la infor 
mación se debe, segdn sus propias palabras, a una or 
den expresa del gobierno, que en ningún momento ini-
ció investigaciones sobre la posible participación - 
de la policía en la organización de los GAL. 

"Esta postura se suma a la de los reiterados en-
frentamientos entre el consejo general del. Poder Ju-
dicial y el gobierno socialista, y en especial Bar--
rionuevo, que en alguna ocasión llegó a acusar de -
parciales a los jueces que ponen celo en investigar 
abusos policiales o exigen asumir su papel legal de 
jefes de las investigaciones. 

"El auto que decreta la prisión incondicional de 
Amedo y Domínguez explica que ambos 'aparecen como -
los principales organizadores de los denominados Gru 
pos Antiterroristas de Liberación... 

"Según el informe obtenido, Amedo gastó 27 millo 
nes de pesetas (unos 225,000 dólares) entre 1985 y - 
1987. Amedo atribuye ese dinero a una herencia -no -
demostrable= eran los ahorros que su padre gaardaba 
en su casa-, y los acusadores consideran que el dine 
ro procedía de los fondos del Ministerio del Inte 
rior y se usó para pagar a los autores de los atenta 
dos del GAL. 

"El director general de la policía, José María 
Rodríguez Colorado, explicó al juez Bueren que los 
viajes de Amedo a Portugal fueron oficiales, autori-
zados por sus superiores y pagados con fondos freaer 
vados' del Ministerio del Interior. 
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"En enero de este año el juez  Francisco Castro 
solicitó el procesamiento del subcomisario. La au-
diencia nacional denegó la petición, considerando -
que existían 'sopechas pero no indicios' de culpabi-
lidad... 

"Interrogado sobre porqué el gobierno español se 
esforzaba tanto en combatir a la organización separa 
tista vasca ETA y mucho menos a loa GAL, el presiden 
te del gobierno español, Felipe Gonzdlez, explicó en 
alguna ocasión que los GAL eran un 'terrorismo de --
respuesta' y que si conseguían, la desaparición de --
ETA, lograrían también la desaparición3de los GAL. 

"Los periódicos y coluinistas españoles que con-
denan la pasividad o complicidad. del gobierno socia-
lista con los GAL, condenan también aon energía a -
ETA, pero señalan:que la violencia separatista, que 
viola las bases del estado de derecho, no debe ser 
combatida con los medios que se quieren eliminar. 

"El nuevo gobierno de Felipe Monzdlez, que re- - 
aientemente celebró el primer consejo de ministros, 
apoya la postura mantenida por el gabinete anterior, 
y no tiene previsto abrir Migan investigación,  sobre 
la relación del ministerio del Interior con los GAL, 
fisgón afirmó su portavoz, Rosa Conde".(3)09 

España ha cambiado, es diferente. Existe una es-
pecie de aire de bonanza. La nueva identidad de los 
españoles los Ubica más bien en Europa, a partir pre 
'lisamente de su ingreso al Mercado Común Europeo. Pi 

(3)EXceleior, 2a parte, Sección .A, Martes 19 julio 
1988, Año LXXII, tomo IV, Num.251971, Sombras so-
bre el pobierno de Felipe, Gonzdlez, p.1 

ObEn una de sus ediciones recientes, el diario mexi 
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aano "La Jornada" publicaba un artículo, relacionado 
con el mismo tema, entre los párrafos más importan—
tes, se menciona lo siguiente: 

"El presidente del gobierno español, Felipe Gón-
zálsz, nuevamente rechazó este martes que su adminie 
tración,  haya estado involucrada en la organización -
de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), -
luego que declaraciones similares hechas la víspera 
no lograron convencer a la oposición e inverso res. 

"La oposición mantuvo su demanda de convocatoria 
a elecciones enticipadas y el Banco Central se vio -
obligado a detener una acelerada caída de la peseta, 
que llegó al nivel sin precedente de 88 unidades de. 
la divisa española por marco alemán. 

"La ministra de Justicia,, María Teresa Fernández, 
indicó que este martes se presentó una demanda con--
tra Amedo, ya que el gobierno considera que éste fue 
la única fuente de las acusaciones, por lo que en el 
proceso judicial a iniciarse el ex policía deberá --
comprobar la veracidad de sus declaraciones. 

"...Gbnzález calificó de 'absolutamente falsa' la 
afirmación de Amedo y Domínguez, que atribuyó a su -
gobierno haberles pagado millon y medio de dólares. 

"Se trató de una de las intervenciones de Gonzá-
lez 'más crispadas en 12 años' de poder, sentenció - 
el diario El Pais, mientras el líder del conservador 
Partido Popular, José María Aznar la calificó de 'pa 
tética', y señaló que sus palabras fueron 'poco con-
vincentee'. 

"González 'huye de la realidad, es un presidente 
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de otro país, de otra galaxia', comentó la coalición 
Izquierda Unida. 

"Jordi Pujol, líder de Convergencia y Untón, rei 
terd el apoyo de su organización al jefe de gobier-
no; poco antes, el diputado catalán Jbrdi Casas, tem 
bién de Convergencia, consideró que los argumentos -
de González 'pueden ser válidos en la televisión,, pe 
ro no serían válidos ni en el Parlamento'. 

"Una hora antes de la intervención. de González, 
el juez Baltasare Garzón decidió el ingreso en pri-
sión preventiva del jefe del gabinete Rafael Vera, - 
ex secretario de Botado para la Seguridad, por 
versación de fondos en relación con el caso de los 
GAL; Vera aseguró este martes que el juez Garzdn ha 
torturado y coaccionado a algunos implicados en el 
escándalo para que declararan en su contra". 

El problema de los GAL entonces, aún no se re—
suelve. 
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ro se mantienen aún problemas como el desempleo (por 
abajo del 20%), aunque observa una leve mejora. Los 
limosneros existen. La inflación estimada para 1988, 
según cifras oficiales seria del 5%, dos puntos arri 
ba de lo previsto, pero, este control propicia el sa 
orificio de las clases medias y bajas, que no están 
del todo satisfechas con su. situación. Pero España 
es otra, ya no es la España antigua integrada por --
pueblos, y tiene ahora un desarrollo espectacular, —
pero, los problemas continúan, momo se muestra en el 
ejemplo siguiente: 

"El secretario general del Partido Comunista Es—
pañol (PCE), Julio Anguita, aseguró hoy que 'España 
está a la venta', durante la fiesta—mitin anual que 
su partido celebró en Madrid. 

"Anguita, para fundamentar su afirmación, leyó u 
na lista de cincuenta empresas españolas muy conoci—
das, cuyo capital es mayoritario o totalmente extran 
jaro. 

"El líder del principal partido comunista espa—
ñol hizo un llamamiento a los demás partidos escindí 
dos para recuperar entre todos la unidad comunista, 
pero dedicó la mayor parte de su discurso a atacar — 
frontalmente la política del gobierno socialista de 
Felipe González. 

"Provocó el secretario del PCE el regocijo gene—
ral cuando comparó a Felipe González con el rey Luís 
Felipe de Orleáns de Francia, y al gobierno socialis 
ta con la corte de aquel monarca, plagada da arribis 
tas que rendían fidelidad al pesebre del poder para 
enriquecerse rápidamente. 

"Julio Anguita dirigió, durante su discurso, 
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diez preguntas al presidente del gobierno, en las 
que le acusaba de hacer una política que satisfacía 
plenamente a la derecha, en especial en el plano eco 
nómico, y de despreciar a los sindicatos. 

"Acusó también a Felipe González de dirigir una 
política exterior que se olvidaba de los compromisos 
electorales del Partido Socialista Obrero Español -
(PSOE), en especial en cuestiones como la OTAN o la 
renovación del tratado bilateral con Estados Unidos. 

"El secretario general del Sindicato Comunista 
Comisiones Obreras,, Antonio Gutiérrez, muy cercano 
al PCE, habló a continuación y centró su discurso, 
como el de Anguita, en criticar al gobierno acusándo 
le do practicar una política de derechas". (4) 

Esta es la España posterior a Francisco Franco, 
un país en donde subsisten los oportunistas, que -
buscan su propio beneficio, que preserVan un siste-
ma, sin importales las clases populares. El propio 
Franco tenía esos propósitos de beneficio personal, 
pero a la vez logrd integrar una España fuerte y con,  
futuro, un régimen cuyas bases dadas para el futuro 
no fueron adecuadamente aprovechadas por quienes le 
sucedieron en el poder y llevaron al país al cambio, 
que no ha sido del todo efectivo. 

Espada, ni unos (franquistas)*  ni otros (dentó- — 
orata-suaristas, arias navarristas, comunistas, ion-
zalistas-socialistas, etc.)., reconocen sus egoísmos; 

(4)La Jornada, domingo 9 octubre de 1988, Año IV, 
Num. 1462, Espada está a la venta, asegaraa el se-
cretario general del P.O. p.20 
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el país sufrid un cambio extremo a la muerte de Fran 
co, que por falta de comprensión, interés o conoci—
miento, no fue inicialmente aprovechado como expe-
riencia efectiva para asimilar de una manera más ace 
lerada, que fue propiciando nuevos problemas a los -
gobiernos posteriores a Franco, que afortunadamente 
han superado, aunque con dificultad pero, el pueblo 
continúa esperando el cumplimiento de todos aquellos 
beneficios que le prometieron los gobiernos postfran 
quietas. España se ha superado, pero con voluntad P" 
por parte de sus dirigentes, pueden ayudar mds a su 
pueblo. 

Para conalufr, se agrega una cita que sin tantas 
palabras encierra lo sucedido al general Francisco 
Franco, como gobernante, y como persona: 

"Fue ultrajado a su muerte con la misma bajeza 
con que había sido adorado en vida 

Taaito". (5) 
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CONCLUSIONES 

Franco logró en poco tiempo -al finalizar la Gue 
rra Civil- centrar en aus manos elppoder político de 
España como Jefe de Estado y como Presidente de Go—
bierno debido a que, bajo la presión ejercida por el 
Caudillo, las personas que tenían estos cargos, acep 
taron siempre su mando. Franco llegó a ser incluso -
el Jefe del Movimiento (que fue iniciado por José An 
tonio Primo de Rivera, cuya tendencia era derechista 
y que fue apoyado a nivel nacional),, a pesar de no 
ser partidario de esta ideología, su apoyo a este --
gyupo se debió al interés de contar con todo el po-
der político de España. Logró evitar, no obstante -
esta cetralizacidn, el desarrollo de un estado corpo 
rativo -como el de tipo fascista-1  razón por la cual 
su gobierno debe ser considerado como una dictadura 
capitalista, ya que el reino y su sistema político 
desaparecen, pero no totalmente, porque las Cortes 
Españolas funcionan como parte del sistema de la or-
ganización política de España durante el periodo. 
franquista. 

Como la anterior, fueron varias las circunstan-
cias que permitieron al Generalísimo afianzarse en 
forma indefinida en el gobierno español, entre las 
cuales se pueden señalar: 

La Ley de Sucesión creada en 1947 por Francisco 
Franco, con la cual logra dos objetivos primordiales: 
primero, estableció un gobierno (que fue vitalicio) 
encabezado por su persona, contando con el apoyo de 
las altas esferas sociales españolas y, en segundo 
lugar, desplazando a don Juan de Borbdn como aspiran 
te al reino de este país, nombrando al hijo de este 
personaje como su sucesor a su muerte y don Juan, en 
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un acto de nobleza, decidid hacer a un lado sus pre-
tensiones monárquicas para evitar cualquier tipo de 
conflicto a su hijo y apoyarlo en su preparación pa-
ra llegar a ocupar el gobierno de Espana, nación que 
se convierte a partir de entonces -a través de la --
Ley- en un reino sin rey y Franco en un Monarca sin 
Reino (no habla rey, ya que se hacia llamar Jefe de 
Estado, y la ley no lo reconocía además como tal, -
pero en la práctica, era la máxima autoridad Politi-
ca). 

Otra circunstancia que le favoreció fue que, pa-
ra lograr el apoyo de la Iglesia, y con la ayuda de 
los miembros de su gabinete, designó a España como - 
un estado católico -además de social y representati-
vo-. Como consecuencia de esta medida, don Juan de 
Borbón se quedó sin el apoyo de este organismo, debí 
litándose notablemente su fuerza política; durante 
su gobierno, el apoyo entre la Iglesia y el Caudillo 
fue recíproco, más directo y notorio. 

A Franco, como miembro de la alta jerarquía del 
ejército espanol, le favoreció, debido a que, por es 
te medio logró el apoyo de esta importante agrupación 
para mantener una paz casi permanente a lo largo de 
su periodo de gobierno, la cual, pocas veces se vid 
amenazada. 

Aunado a las circunstancias señaladas anteriormen 
te que le permitieron solidarizarse en el poder, 01 
Caudillo cred toda una serie de leyes que impidieron 
toda forma de crítica a su gobierno, quien lo intenta 
ra, era inmediatamente encarcelado, elimind cualquie; 
tipo de problema que pudiera surgir en su contra. 

En resumen, Franco dio a apana algunos indicios 
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de democracia de acuerdo con su concepción política 
(fue enemigo total del sistema republicano, debido a 
las malas experiencias vividas por su persona duran-
te el gobierno de Manuel Azaha), muy restringida, --
porque el poder lo obsesionó y lo motivó a estable-
cerse en forma vitalicia, como dirigente político de 
España. 

En el aspecto económico, afortunadamente para 
Franco, la ayuda brindada por el presidente de Argen 
tina, Juan Domingo Perón llegó en el momento preciso 
y se vid reforzada por el apoyo brindado por Estados 
Unidos en 1950 a través del Plan Marshall, lo cual -
se debió a la política interna seguida por el Caudi-
llo, al declarar a España como país "católico-tradi-
cionalista-conservador", que no permitid en ningdn -
momento la entrada en su nación,de ideas comunistas 
(detestaba con ferocidad todo aquello que tuviese re 
lacidn con esta tendencia), y, por otra parte, acepo 
td la creación de bases estratégicas americanas en 
territorio español, lo cual le permitió recibir una 
ayuda material permanente -160 millones de dólares 
anuales- y el afianzamiento del Generalísimo en el -
poder. 

Devaluó la moneda española en favor del país, lo 
grando atraer turismo europeo -principalmente- y mun 
dial para su nación, el beneficio fue ~eral, favo-
reció,  a todas las clases sociales y mejoró enormemen 
te su imagen política a todos los niveles. El pueblo 
español se encontraba integrado en su mayoría por a-
gricultores sin preparación, por obreros que salían 
a trabajar a los países de Ektropa, generando benefi-
cios económicos para España, apoyando indirectamente 
a la economía,, favoreciendo con ello al gobierno de 
Brame° quien, a su vez, correspondió a esta clase so 
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cial creando leyes y tomando medidas en su favor, o 
sea que no todo fue mano dura y explotacidn para - - 
ella. 

la transformación económica de los setentas, gra 
cias al apoyo americano, permitid al régimen susti-
tuir a los terratenientes por una aristocracia que -
participó directamente en las finanzas, con lo cual, 
el país se modernizó económicamente hablando y con 
la ayuda del I.N.I. (Instituto Nacional de Industria), 
se transformd en una dictadura de tipo capitalista. 
El Producto Interno Bruto (P.I.S.) y las condiciones 
de vida internas mejoraron, permitieron salir a Espa 
da del subdesarrollo, por lo menos durante la época" 
de Franco, quien, con la ayuda de su gabinete obtuvo 
dichos logros y le permitió afianzarse adn, mds en el 
poder. 

Franco llegd al gobierno de Espada en un momento 
-para él- oportuno, cuando las clases sociales de es 
ta nación pasaban por una profunda divisidn, sin quZ 
su reconciliación fuese posible, causa que evitó a - 
su régimen el inicio de conflictos sociales de un ni 
vel notable -solo hubo pequeños brotes aislados que 
fueron controlados sin ninguna dificultad-. A ello, 
debe agregarse la desorganizacidn, de los grupos de 
oposición al gobierno, desde los guerrilleros hasta 
los intelectuales, motivo por el cual, estos grupos 
tampoco fueron un problema para la dictadura de Fran 
co. Aún la creación de la ETA (Euzkadi Ta Askatasuni) 
en la década de los cincuentas, una agrupación tarro 
vista de origen vasco, no fue motivo de preocupacia 
para el Uaudillo, ya que sus acciones más serias se 
dejaron sentir en Espada al cambio del régimen fran-
quista. El SEU (Sindicato Estudiantil Universitario), 
solo creó huelgas desordenadas y tampoco amenazó la es 
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tabilidad politica de la nación. La falta de unidad 
social en España, se debió también al problema del 
regionalismo político, a la enorme cantidad de pue-
blos dispersos que existía en Esparta, con ideas y 
costumbres diferentes que impidieron su cohesión so-
cial lo cual también benefició al gobierno de Franco. 
Por su parte, los intelectuales, reaccionaron negati 
vamente ante la dictadura, decidieron exiliarse y --
formar "otra" España, criticaron continuamente al ré 
gimen, al tirano, pero no llevaron a cabo nunca una 
acción efectiva en su contra. Por estas razones, el 
gobierno de Franco transcurrió siempre sin mayores 
complicaciones y su permanencia en el poder se pro-
longó por tantos anos. 

En resumen, Franco fue una persona de ideas fir-
mes: -Creó las leyes, para sujetar de una manera 
efectiva al pueblo sin oprimirlo de una forma extre-
ma. Si al aplicar la ley se cometieron errores, no 
siempre fue el culpable. 

-Se afianzó en el poder considerando que estable 
cer en ese momento -posterior a la Guerra Civil- una.  
monarquía, resultaría una forma de gobierno inadecua 
da y débil para el país, con peligro de retornar a - 
la forma republicana, de la cual no era partidario. 
Su intención era mejorar la situación política y per 
mitir una vez logrado este objetivo la reinstalacidi,  
de la monarquía. Don Juan de Borbón vivió muchos - - 
años fuera de Espaila y no tenía la capacidad requeri 
da para resolver los problemas de la nación, adonde-
nunca le preocupé la reconstrucción de su pueblo. - 
Franco logró sacar a los españoles de la miseria, 
ubicó al país en un lugar privilegiado a nivel euro-
peo a lo largo de su período. 

-Las bases aéreas americanas establecidas en Es- 
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paña durante su gobierno, no provocaron ningún tipo 
de problemas, y sí por el contrario reportaron gran-
des beneficios económicos a la mayoría de la pobla-
ción, hasta la fecha, los perjuicios no se mencionan, 
y las bases aún subsisten sin protesta alguna por par 
te de loe gobernantes que continuaron en el cargo a 
su muerte, y hasta el momento actual. 

-A. su muerte, fue olvidado con mucha rapidez, pe 
ro su obra atan subsiste en la situación que vive His-
pana actualmente, en términos generales, Franco, so-
lo cumplid con su función como gobernante. Se entre-
g6 en cuerpo, alma y pensamiento a la nación y a los 
españoles, y adat vive en la memoria, en el recuerdo 
de muchos de ellos. 
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