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L A T R A N S I C I Ó N de u n r é g i m e n d ic t a tor i a l a u n a democracia parlamen
tar ia a p a r t i r de noviembre de 1975 ha renovado el interés de las 
ciencias sociales y po l í t i cas por aquellos procesos de cambio ins t i tu
c iona l e ideo lóg i co que se l levan a cabo s in u n a r u p t u r a con e l sis
tema anter ior y conducidos en gran parte p o r l a él i te d ir igente de éste 
ú l t i m o . A pesar de una l i t e ra tura bastante extensa (pero poco r iguro
sa) que ha aparecido en torno a esta t r ans formac ión , no h a n surgido 
a ú n estudios de f u n d a m e n t a c i ó n científ ica y documenta l aceptable 
sobre el r o l específ ico de las Fuerzas Armadas e spaño la s , sus circuns
tancias y motivaciones a lo largo de la etapa de democra t i zac ión . Yendo 
m á s a l l á del hor izonte de este p e r í o d o , se puede a f i rmar , como lo hizo 
J o a q u í n B a r d a v í o en 1969, que todav ía no se ha elaborado una socio, 
logia militar e s p a ñ o l a con materiales e m p í r i c o s y es tadís t icos , 1 que 
permitiese u n a aprec i ac ión m á s o menos s ó l i d a de la evo luc ión i n d u 
dable que t a m b i é n se ha produc ido en el i n t e r i o r del e jérci to e spaño l 
en las ú l t i m a s décadas , par t icu larmente desde l a f ina l izac ión de la 
l l amada Era Azul en 1957-1958. Los estudios existentes, dispersos y de 
alcance b á s i c a m e n t e reducido, p e r m i t e n só lo algunas hipótes i s p rov i 
sionales acerca de l carácter y de la d i recc ión de l proceso de cambio 
en el seno del e j é rc i to . 2 

1 J o a q u í n B a r d a v í o , La estructura del poder en España. Sociología política 
de un país, M a d r i d : I b é r i c o - E u r o p e a 1969, p. 165. Se carece de estudios de socio
l o g í a m i l i t a r que engloben u n a base t e ó r i c a , compi lac iones s i s t e m á t i c a s de datos 
e m p í r i c o s y e s t a d í s t i c o s y u n a a p r e c i a c i ó n p r o g n ò s t i c a , como , por e j e m p l o : M o r r i s 
J a n o w i t z , Militar und Gesellschaft ( L o s mi l i tares y l a s o c i e d a d ) , B o p p a r d , 1 9 6 5 ; 
U w e N e r i i c h ( c o m p . ) , Krieg und Frieden im Industriezeiltalter ( L a guerra y l a paz 
e n l a e r a i n d u s t r i a l ) , G ü t e r s l o h : Ber te l smann , 1 9 6 6 ; y R e n é K ö n i g ( c o m p . ) , 
Beiträge zur Militärsoziologie ( C o n t r i b u c i o n e s a l a s o c i o l o g í a m i l i t a r ) , C o l o n i a : 
K Z S S N r . 12 , 1968 . 

2 C f . J u l i o Busquets , El militar de carrera en España. Estudio de sociología 
militar, B a r c e l o n a : A r i e l , 1971 ( l a o b r a m á s i m p o r t a n t e e n este t e r r e n o ) ; J e s ú s 
Y n f a n t e , El ejército de Franco y de Juan Carlos, P a r í s : R u e d o I b é r i c o , 1 9 7 6 ; C é s a r 
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E l peso del e jérci to en la v ida social y sus intervenciones en el 
á m b i t o po l í t i co , que superan en ambos casos los p a r á m e t r o s usuales 
de E u r o p a occidental y central , no son comprensibles sin una breve 
referencia a la evoluc ión his tór ica e s p a ñ o l a . E n general se tiende a 
considerar que el papel preponderante de las Fuerzas Armadas se in ic i a 
en 1808, con la Guerra de la Independencia , 3 ya que anter iormente 
su pape l h a b í a sido fundamenta lmente apo l í t i co . Frente a u n proceso 
socio-económico de cambio y a d a p t a c i ó n , muchas veces sin pautas clara
mente discernibles, a la decadencia de ía c u l t u r a pol í t ica t rad ic iona l 
y a l a incapacidad de la corona, el debate po l í t i co se t ras ladó en gran 
m e d i d a a l i n t e r i o r del e jército, dando or igen a la larga época de los 
pronunciamientos mil itares , muchos de los cuales tuv ie ron u n carác ter 
l i b e r a l y reformista.* Retiradas las Fuerzas Armadas del p r i m e r p lano 
de la p o l í t i c a durante el p e r í o d o de la m o n a r q u í a parlamentaria (1874¬
1923) vo lv i e ron al mismo durante la d ic tadura de M i g u e l P r i m o de 
Rivera , a lo que contr ibuyeron p r i n c i p a l m e n t e la derrota de 1898, los 
a l t iba jos de la c a m p a ñ a de Marruecos, las interminables divisiones de 
los part idos L i b e r a l y Conservador, la crisis e conómica y e l f loreci
miento de tendencias radicales, anarquistas, socialistas y separatistas. 

L a relevancia po l í t i ca del e jérc i to está v inculada igualmente al carác
ter f ragmentar io e inconcluso que tuvo el proceso de m o d e r n i z a c i ó n 
en la segunda m i t a d del siglo x i x . Como se sabe, la industr ia l izac ión , 
la f o r m a c i ó n de una estructura social diferenciada, la u r b a n i z a c i ó n y las 
modificaciones en el n i v e l de ingresos n o alcanzaron las pautas norma
tivas de E u r o p a occidental, pero despertaron una serie de expectativas 
en varias capas de la p o b l a c i ó n , que no p u d i e r o n ser satisfechas y que 
c o n f o r m a r o n luego la base de diversas reivindicaciones sociales y po
lít icas , cada vez m á s radicales en sus planteamientos. N o fa l taron 
intentos de modernizar el e jérci to ( tecnif icación, mejoramiento de los 
aspectos cro-ani/atú-os, modificaciones funcionales de la j e r a r q u í a i n 
t r o d u c c i ó n de una ética basada en el o r i n c i p i o de rendimiento , e tc . ) , 
pero estos esfuerzos no consiguieron tampoco reproduc i r el paradigma 
occidental en E s p a ñ a . * Reformas posteriores, part icularmente las rea
lizadas durante la Segunda R e p ú b l i c a y que están unidas a la obra 

R u i z - O c a ñ a , Los ejércitos españoles, M a d r i d : S a n M a r t í n . 1 9 8 0 : V i c e n s F i sa s , 
El poder militar en España, B a r c e l o n a : L a i a , 1 9 7 9 ; J o s é Fortes / Res t i tu te V a l e r o , 
¿Qué son las Fuerzas Armadas?, B a r c e l o n a : G a y a C i e n c i a . 1977 (este ú l t i m o s in 
m é r i t o s c i e n t í f i c o s ) . 

3 C f . J o s é R a m ó n A l o n s o . Historia política del ejército español, M a d r i d : E d . 
N a c i o n a l , 1974, pp . 1 1 5 - 1 3 9 : S tan ley G . P a y n e , Los militares y la política en la 
España contemporánea, P a r í s : R u e d o I b é r i c o , 1968 , p . 3 ss ; E . C h r i s t i a n s e n , The 
Origins of Military Power in Spain 1800-1854, L o n d r e s : O x f o r d U n i v . Press, 1967 , 
c a p . i . 

* A l o n s o , op. cit., p. 11 s; P a y n e , op. cit., pp . 41-58 . 
5 C f . P a y n e ,op. cit., pp . 4 1 - 5 8 ; A l o n s o , op. cit., pp . 3 8 3 - 4 0 8 ; R a y m o n d C a r r , 

España 1808-1939, B a r c e l o n a : A r i e l , 1968, p. 3 6 4 ss. 
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de M a n u e l A z a ñ a , t u v i e r o n m á s b ien el efecto contraproducente de 
po l i t i zar a las Fuerzas Armadas , de entorpecer la tendencia a la pro-
fes ional izac ión y de descuidar su mejoramiento técnico. Los objetivos 
de esta re forma cons i s t ían en u n i n t e n t o de democra t i zac ión del ejér
cito, la r e d u c c i ó n de las partidas presupuestarias dedicadas a la tota
l i d a d de las inst i tuciones mil i tares y el e m p e q u e ñ e c i m i e n t o del cuerpo 
de oficiales. D e n t r o de las Fuerzas Armadas estas medidas restrictivas 
no fueron, obviamente, populares, y menos a ú n las formas concretas 
ba jo las cuales se rea l izó la reforma: fomento del cuerpo de subofi
ciales en de t r imento de los oficiales, fuerte propaganda a n t i m i l i t a r i s t a 
in ic iada o, p o r lo menos, tolerada por el gobierno republ icano , rela
jamiento de la d i sc ip l ina castrense, favori t i smo pol í t i co en el nombra
m i e n t o de los altos cargos de la j e r a r q u í a y ausencia to ta l de la moder¬
nizac ión y la pro fes iona l izac ión p r o m e t i d a s « Esta a tmós fera contr ibuyó 
a deb i l i t a r seriamente las tendencias liberales y progresistas dentro del 
e jérc i to y a fomentar la inc l inac ión a una rebe l ión m i l i t a r ; como se 
sabe, esta cons te lac ión poco procl ive a los valores democrá t i cos con
t e m p o r á n e o s fue fortalecida decididamente por el t r i u n f o nacional en 
la Guerra C i v i l y por los largos decenios del f ranquismo. 

E l p r imer p e r í o d o del franquismo, denominado etapa bélica por 
A m a n d o de M i g u e l , 7 e x p e r i m e n t ó una clara predominanc ia m i l i t a r , 
debido a que el e jérc i to cons t i tu ía el factor de in tegrac ión y la ins
tancia decisiva en una coa l ic ión bastante he terogénea que carecía - e n 
cont rapos i c ión a los casos i t a l i ano y a l e m á n - de u n m o v i m i e n t o po
l í t ico de masas y de u n p a r t i d o correspondiente. E n esta etapa se puede 
hablar de u n a mi l i t a r i zac ión m á s o menos generalizada de la sociedad, 
ya que las Fuerzas Armadas se transformaron en el soporte m á s só l ido 
del r ég imen y apor taron algunos elementos centrales de la ideo log ía 
dominante de carácter au tor i t a r io , j e r á r q u i c o , t radic ional i s ta y favora
ble a las élites sociales. 

Esta s i tuac ión , que es fundamenta lmente v á l i d a para la l lamada 
etapa bél ica (1936-1945), ha sido generalizada por algunos soc ió logos 
e historiadores hasta c u b r i r la d u r a c i ó n tota l del f ranquismo, postu
l ando así una i d e n t i d a d completa entre u n m i l i t a r i s m o a ultranza y el 
r é g i m e n social y estatal imperante durante los cuarenta años . Esta 
concepc ión , cuyo representante m á s conocido es Sergio V i l a r , 8 tiene 
u n curioso paralel ismo en las apo log í a s menos diferenciadas del fran¬

s Sobre esta p r o b l e m á t i c a cf. P a y n e . op. cit., pp. 2 3 1 - 2 4 0 : B a r b a r a K ö n i t z , 

Die Sozialstruktur der spanischen Streitkräfte. Bedeutung und Einfluss der ver

schiedenen Offiziersgenerationen auf die Politik Francos ( L a e s t ruc tura social de 

las F u e r z a s A r m a d a s e s p a ñ o l a s . S i g n i f i c a c i ó n e i n f l u e n c i a de las diferentes genera

ciones de oficiales sobre la p o l í t i c a de F r a n c o ) , e n : Wehrkunde, v o l . 1975, n ú m s . 8 

y 9 ( a q u í n ú m . 8, p. 4 0 4 s ) . 
7 A m a n d o de M i g u e l , Sociología del franquismo, B a r c e l o n a : E u r o s , 1975, p. 32 . 
8 Sergio V i l a r . La naturaleza del franquismo, B a r c e l o n a : P e n í n s u l a , 1 9 7 7 ; 

Serg io V i l a r , Fascismo y militarismo, B a r c e l o n a : G r i j a l b o , 1968. 



2 9 6 H . C . F . M A N S I L L A FI X X I I - 3 

qui smo ( "La u n i d a d indestruct ib le de las fuerzas vivas de l a demo
cracia o r g á n i c a " ) , y sus instrumentos teóricos no corresponden a la 
comple j idad que desarro l ló l a sociedad franquista en su largo devenir . 
Esta concepc ión del fascismo militar no es tá en condiciones de expl icar 
satisfactoriamente la t rans ic ión hacia la democracia par lamentar ia a 
p a r t i r de 1975, inic iada por fracciones importantes de la él ite guber
n a m e n t a l franquista y no i m p e d i d a por las Fuerzas Armadas en su 
c o n j u n t o ; esta teoría no se esfuerza, p o r otra parte, en analizar la com
pl icada d i n á m i c a in terna de este largo p e r í o d o histórico, y sus asevera-
dones en torno al papel y a las motivaciones del e jército carecen de 
toda f u n d a m e n t a c i ó n e m p í r i c a y documenta l . 

Las relaciones entre el estamento m i l i t a r y la c ú p u l a po l í t i c a no 
h a n estado libres de modificaciones y ajustes a lo largo del f ranquismo. 
Si b i e n los comienzos del r é g i m e n estuvieron marcados por u n a pre¬
valencia m i l i t a r bastante clara (peso decisivo de la j e r a r q u í a castrense 
en los niveles superiores del gobierno, d i l a t ac ión de la jur i sprudencia 
m i l i t a r al á m b i t o c i v i l , c o n t r o l d irecto de las provincias mediante 
autoridades mil i tares , superv i s ión castrense de sectores " e s t r a tég i co s " de 
la e c o n o m í a , e tc . ) , la tendencia general del f ranquismo ha sido la 
de favorecer los intereses tradicionales en los terrenos agrario, indus
t r i a l y f inanciero, que ya antes de l advenimiento de la Segunda R e p ú 
bl ica conformaban los sectores m á s privi legiados de la sociedad españo
la . E l r é g i m e n franquista ha concedido t a m b i é n notables ventajas a 
clientelas vinculadas con los aparatos m i l i t a r , es tata l-burocrát ico y ecle
s iás t ico cuyos representantes m á s conspicuos ocuparon largamente las 
posiciones m á s destacadas de la a d m i n i s t r a c i ó n púb l i ca . A p a r t i r de 
1957-1958, sin embargo, el Estado franquista comenzó a fomentar clara
mente a ciertas élites modernizantes, no ligadas directamente a los 
intereses tradicionales, y dedicadas níás b i e n a reproducir en E s p a ñ a 
aspectos fundamentales de la sociedad i n d u s t r i a l moderna especial
mente en. la cons t rucc ión de u n a estructura product iva comparable a 
las de l m u n d o occidental en u n i n t e n t o por i n t r o d u c i r mayor eficien
cia y rac iona l idad ' i n s t r u m e n t a l en ciertos á m b i t o s de la a d m i n i s t r a c i ó n 
n ú b l i c a v de las enroresas estatales v f ina lmente en u n me ioramiento 
de la e d u c a c i ó n profesional y univers i tar ia Estos factores ocasionaron 
u n a d i n á m i c a i n t e r n a s o c i o e c o n ó m i c a que l levó al r é g i m e n m u c h o 
antes de 1975 a significativas modificaciones hacia el paradigma de 
desarrol lo occidental con la n o í a b l e e x c e p c i ó n del á m b i t o pol í t ico-
ns t i tuc iona l Este proceso o ue a fectó t a m b i é n a las Fuerzas Armadas 

en su c o n i u n t o f a d l i t ó Ta t r ans i c ión a la democracia a Par t i r de 1975 
s in Ta necesidad de u n a r u p t u r a " o n e l ant iguo í é g i m e n ^ 

9 S o b r e esta t e m á t i c a cf. los aportes m u y diversos de L u i s G a r c í a S a n M i g u e l , 
Estructura v cambio en el régimen político español, e n : Sistema, n ú m . 1, enero 
de 1973 , pp . 8 1 - 1 0 7 ; K l a u s v o n B e y m e , Von Faschismus zur Entwicklungsdiktatur, 
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Ya antes del f i n de l a l l amada etapa bél ica , el peso efectivo de las 
Fuerzas Armadas no c o r r e s p o n d í a al elevado n ú m e r o de oficiales dent ro 
de l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a y de generales en el gabinete m i n i s t e r i a l , 
sobre todo en l o que se refiere a las decisiones m á s importantes y 
v á l i d a s a largo plazo en el á rea soc ioeconómica . E l o r g u l l o p o r la vic
t o r i a en la Guerra C i v i l , los pr ivi legios financieros de los oficiales de 
mayor rango, la r e s t a u r a c i ó n de u n alto prestigio social y la p o s i c i ó n 
dominante y excluyente del genera l í s imo Franco h a n coadyuvado, para
d ó j i c a m e n t e , a una marcada disciplina de las Fuerzas Armadas , que 
puede ser calificada como la m á s impor tan te en largos decenios. 1 0 Esta 
d i sc ip l ina del e jérci to se manif iesta pr inc ipa lmente en una despoliti
zación considerable (pero no total ) de las Fuerzas Armadas en su con
j u n t o y como grupo de p r e s i ó n m o n o l í t i c o : esto n o significa, obvia
m e n t e / q u e los mi l i t a res hayan dejado de ejercer inf luencias del m á s 
var iado carácter sobre diferentes instancias del aparato burocrá t i co , i n 
clusive a su n i v e l m á s alto, pero estas acciones eran llevadas a cabo 
p o r algunos oficiales v por ciertos sectores con conexiones sociales v 
po l í t i c a s excepdonalmente buenas y no por las Fuerzas Armadas en 
ca l idad de in s t i tuc ión . 

U n a vez que p a s ó l a Era Azul con su corolar io de i d e o l o g í a falan
gista, de catolicismo integral i s ta e into lerante , de c u l t u r a nacionalista 
y provinciana y de a is lamiento a n ive l in ternac iona l , la m o d e r n i z a c i ó n 
de la sociedad e s p a ñ o l a a fectó igualmente al e jérc i to , aunque a una 
escala m á s modesta que en los otros pa í ses occidentales. L a tecnifica-
c ión constante de todo el a rmamento corriente hoy en d í a , pero tam
b i é n de los sistemas de c o m u n i c a c i ó n y hasta de o r ga n iza c ión i n t e r n a 
h a desplazado a l ant iguo o f i c i a l t r a d i d o n a l , m á s proc l ive a los conci
l i á b u l o s (y a las intr igas) y lo va reemplazando p o r el profes ional 
a l tamente especializado (generalmente en una rama t é c n i c a ) , cuya 
re l ac ión con la p o l í t i c a es m á s sobria y distanciada. 

Algunas peculiaridades de l sistema franquista h a n fomentado esta 
c o m b i n a c i ó n de d i sc ip l ina y profes iona l izac ión , como el sistema de p r i 
vilegios y gratificaciones financieras a los oficiales de l m á s a l to rango, 
l a labor incansable de la prensa al destacar encomiablemente todo 
acontecimiento castrense y, curiosamente, u n n i v e l de sueldos bastante 
reduc ido para la inmensa m a y o r í a de los oficiales. Por u n a parte, los 
generales m á s d i s t inguidos p o d í a n contar con honores y prerrogativas 
m u v codiciados (desde u n a c a p i t a n í a general a u n t í tu lo n o b i l i a r i o ) , 
mientras que los rangos medios e inferiores t en ían que acudir a l p l u r i -
empleo para mantear u n n i v e l de v ida m á s o menos decoroso. En e l 
fondo, este sistema ha l levado a que u n a buena parte de los es-

Machteüte und Oppoátion in Spanien ( D e l fascismo a l a d i c t a d u r a desarrol l i s ta . 
É l i t e del poder y o p o s i c i ó n en E s p a ñ a ) , M u n i c h : P iper , 1971 , passim. 

i " P a r a a lgunos e j emplo s interesantes en este sentido cf. P a y n e , op. cit., 
p p . 370-382 . 
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fuerzos de los oficiales estuviesen concentrados en problemas de la 
carrera, la p r o m o c i ó n y e l ascenso, colocando la act ividad p o l í t i c a en 
segundo plano y evitando roces con el gobierno en t u r n o . 1 1 Hac ia el f i n 
de la era franquista, ú n i c a m e n t e 16.6% de los oficiales se dedicaban 
exclusivamente a su empleo m i l i t a r , mientras que 64.3% se consagra
b a n t a m b i é n a una ac t iv idad fuera de l e jérc i to , en instituciones p ú 
blicas civiles, la empresa pr ivada , academias y universidades y hasta 
profesiones l iberales. 1 2 

Como se aseveró, la relevancia del sector m i l i t a r en los procesos 
de dec i s ión importantes ha sido mucho menor de l o que u n o puede 
imaginarse al considerar sólo la p rop ia prensa franquista o el n u m e r o 
m u y elevado de altos dignatarios del Estado de or igen m i l i t a r . A p a r t i r 
de 1957-1958, cuando los intentos de po l i t i zac ión tota l en sentido falan
gista se v ie ron frenados por el p r o p i o r é g i m e n , s u r g ió una especie de 
pluralismo restringido," dentro del cual diversas tendencias y agrupa
ciones se in f lu í an y contro laban mutuamente , i m p i d i e n d o su integra
c ión en u n organismo mono l í t i co . Estas corrientes relat ivamente in for
males y no estructuradas de acuerdo a padrones partidistas ( " famil ias 
p o l í t i c a s " , según A m a n d o de M i g u e l , " se han diferenciado unas de 
otras mediante el o r igen social, la ideo log ía , el proyecto p o l i t i c o i n s t i t u -
c iona l y hasta el or igen geográ f i co . E n el c o n j u n t o de estas agrupaciones 
(monarquistas, falangistas, tradicionalistas, catól icos conservadores, etc.) 

los mi l i tares h a n conformado u n a de las " f a m i l i a s " m á s estables y 
numerosas, que, sin embargo, no ha logrado (o deseado) i m p o n e r su 
m o d e l o social y organizativo al resto de la sociedad - Esto se puede 
veri f icar parcialmente en base a las asignaciones que las Fuerzas A r 
madas h a n recibido del presupuesto general del Estado e spaño l E n 
c o n t r a p o s i c i ó n a opiniones m u y extendidas la cuota m i l i t a r en el pre
supuesto estatal nunca ha sobrepasado a p a r t i r de 1957 los niveles 
prevalecientes en Europa occidental , e n c o n t r á n d o s e m á s b ien por abajo 
de los mismos. L a m a g n i t u d física del e jérc i to , la p re sc r ipc ión norma-

1 1 Ibid., p. 370 , 3 8 2 , 4 5 2 , 4 5 5 . C f . t a m b i é n K ö n i t z , op. cit., parte i , p. 4 3 0 ss. 
1 2 Busquets , op. cit., p . 2 7 0 s; K ö n i t z , ibid., p. 467 . P a r a u n esquema inter

pre ta t ivo de l a r e a l i d a d subyacente cf. l a obra y a c i t a d a de K l a u s v o n B e y m e , 
p . 151 ss. 

" C f . J u a n J . L i n z , Una interpretación de los regímenes autoritarios, e n : 
Papers. Revista de Sociología, n ú m . 8 ( 1 9 7 8 ) , pp. 11-26. P a r a u n a c r í t i c a a este 
t e o r e m a cf. J u a n M a r t í n e z A l i e r , Notas sobre el franquismo, e n : Papers, ibid., 
p p . 27-51 . 

" A . de M i g u e l , Sociología del franquismo, op. cit., p. 11 ss, 143 ss. P a r a u n a 
c r í t i c a a este enfoque cf. F r a n c i s c o H e r n á n d e z , La sociología del franquismo, e n : 
Papers, n ú m . 6 ( 1 9 7 7 ) , p p . 1 5 7 - 1 6 0 ; S . G . P a y n e . Comentarios a la sociología del 
franquismo, e n : ibid., pp . 161-164. 

« A c e r c a de l a tesis de que el f ranquismo no era u n r é g i m e n p r i m o r d i a l m e n t e 
m i l i t a r i s t a cf. A m a n d o de M i g u e l , op. cit., p. 156. C f . a s imismo l a c r í t i c a de S a l 
v a d o r G i n e r , Algunas acotaciones al análisis del franquismo según Amando de 
Miguel, e n : Papers, n ú m . 6 ( 1 9 7 7 ) , pp . 149-156. 



E N E - M A R 82 L A S F U E R Z A S A R M A D A S E S P A Ñ O L A S 299 

t i v a de sus tareas y sus esquemas j e r á r q u i c o s y organizativos correspon
den, en l o esencial, a los criterios y paradigmas aceptados y practicados 
en Europa occidental . 1 0 Los aportes financieros destinados a la adqui
s i c ión de nuevos tipos de armamento, al desarrollo de innovaciones 
tecnológ icas mil i tares y a la f o r m a c i ó n de técnicos especializados de 
a l to n i v e l h a n sido decididamente modestos. 1 7 E n uno de los mejores 
a ñ o s de la e c o n o m í a franquista (1966) el gasto púb l i co anua l por cada 
soldado fue de $US 1 783, en c o m p a r a c i ó n con $ 12 763 en G r a n Bre
t a ñ a , } 12 087 en Francia, § 6 417 en Dinamarca, § 5 315 en I t a l i a y 
$ 2 740 en A u s t r i a . 1 8 Hacia 1970 el desembolso fiscal anual por sol
dado a lcanzó en E s p a ñ a la cuarta parte del gasto correspondiente en 
I t a l i a , Po lonia o Suiza. 1 9 Esta s i tuac ión es e l trasfondo de la tendencia 
ya s e ñ a l a d a hacia el p lur i empleo lo que contr ibuye, si b i e n só lo par
cialmente, a que los oficiales ¿ a s p a s e n el re lat ivo aislamiento del m u í r d o 
castrense v tomen contacto con otras esferas de la compleja sociedad 
c o n t e m p o r á n e a . 

Otros datos provenientes de los ú l t i m o s años del r é g i m e n franquista 
ayudan a i l u m i n a r la s i tuac ión social de los mil i tares , p e r m i t i e n d o una 
c o m p r e n s i ó n m á s adecuada de su papel durante la t rans ic ión a la de
mocracia. S e g ú n los acopios es tadís t icos de Busquets (confirmados, en 
l o esencial, p o r el trabajo e m p í r i c o de Barbara K ó n i t z ) , se puede ase
verar que a m á s tardar desde 1963 la cant idad de solicitudes de ingreso 
para las academias mil i tares se ha l la en u n proceso de reducc ión . Esta 
d i s m i n u c i ó n en el n ú m e r o de candidatos a oficiales ( d i s m i n u c i ó n re
l a t i v a con referencia al to ta l de la p o b l a c i ó n y a su aumento d e m o g r á f i c o 
anual ) tiene que ver con una p r e d i s p o s i c i ó n menor de hombres jóvenes 
a escoger la carrera de las armas y se debe, m u y probablemente, a la 
e v o l u c i ó n económica general de la E s p a ñ a c o n t e m p o r á n e a : el relaja
m i e n t o del orden social t r ad ic iona l , agrario y prov inc iano , que fomenta 
profesiones de corte a u t o r i t a r i o (como of ic ia l y sacerdote) se correla
c iona con el f lorec imiento de la moderna civi l ización u r b a n o i n d u s t r i a l , 
proc l ive m á s b ien a ocupaciones dentro del terreno tecnológico y ba jo 
e l i m p e r i o del p r i n c i p i o de r e n d i m i e n t o . Por lo demás , desde aproxi
madamente 1960-1965 se puede detectar una p r o p e n s i ó n a n t i m i l i t a r i s t a 
y antiestatal combinada a veces con elementos antinacionalistas que 
refuerzan una ac t i tud m u y crít ica de los j óvenes en edad de servicio 
m i l i t a r hacia la d i sc ip l ina y las tradiciones castrenses en general . 2 0 

Se advierte a d e m á s una corre lac ión bastante clara entre la dismi
n u c i ó n del interés por la p ro fe s ión m i l i t a r y la evo luc ión del prestigio 

l e A l g u n a s cifras en M i g u e l , op. cit., p. 1 6 0 ; Y n f a n t e . op. cit., p. 70. 73 s. 115. 
1 7 C f . los a p é n d i c e s e s t a d í s t i c o s (eso. 4 & 6 ) de la o b r a de R e n é K ö n i g 

( c o m p . ) , op. cit.; t a m b i é n K ö n i t z , op. cit., p. 465 ss. 
« M i g u e l , op. cit., p. 161. 
1 0 Y n f a n t e , op. cit., p. 70. 
2 0 Busquets , op. cit., pp . 1 8 5 - 1 9 8 ; K ö n i t z , op. cit., parte n . 
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social de los oficiales. Parece que a p a r t i r de 1964-1967 se puede hablar 
de una tendencia descendente en la percepc ión social de ese prest igio: 
Busquets a f i rma, en base a sus datos, que el prestigio social de u n 
coronel se encontraba en los ú l t i m o s años del f ranqui smo det rá s del 
prestigio de u n empresario, de u n ingeniero c i v i l y hasta de u n fiscal 
(p rác t i camente al f i n a l de la escala de las preferencias) . Es s in tomát i co 

que el prestigio social de la pro fe s ión m i l i t a r es tanto m á s ba io cuanto 
m á s alta es la pos ic ión de la persona encrestada. 2 1 E l prestigio de los 
mil i tares es más alto en regiones rurales que en urbanas, en los estratos 
inferiores que en los superiores, entre las mujeres que entre los hom
bres, y entre los que poseen sólo educac ión elemental en c o m p a r a c i ó n 
con aquellos que t ienen f o r m a c i ó n univers i t a r ia . 2 2 L a m o d e r n i z a c i ó n 
de la sociedad e s p a ñ o l a t iende paulat inamente a convert i r el o f ic io de 
m i l i t a r en una profes ión secundaria. 

E n cuanto al or igen geográ f i co y social de los oficiales, e l ma te r i a l 
publ icado con que se cuenta es bastante l i m i t a d o . E l interés pr>r la 
carrera m i l i t a r parece ser claramente reducido en C a t a l u ñ a , A íur i a s 
y el P a í s Vasco, mientras que el n ú m e r o de aspirantes a la academia 
provenientes de Galicia , M u r c i a , Casti l la la Vie ja , Islas Baleares y de 
la prov inc ia de M a d r i d es s ignif icat ivamente m á s elevado que el pro¬
m e d i o - E n l o re la t ivo a C a t a l u ñ a y a l Pa í s Vasco se puede aducir 
que la a t m ó s f e r a anticentral ista y autonomista no fomenta precisamente 
la e lección de u n of ic io l igado a l a ins t i tuc ión centralista por exce
lencia; por o t ra parte, e l grado superior de desarrollo en ambas regio
nes a p a r t i r del siglo x i x ha or ig inado una oferta m á s a m p l i a en los 
campos de la f o r m a c i ó n profesional y de la o c u p a c i ó n l abora l . E n l o 
referente a l a p r o v i n c i a de M a d r i d , es posible que la concentrac ión 
de inst ituciones y academias mi l i tares ejerza a l g ú n efecto de a tracc ión, 
par t i cu la rmente dentro de las famil ias ligadas de u n a u o t ra manera 
al e jérc i to . 

Mientra s que durante el siglo x v m la m a y o r í a de los oficiales pro
venía de or igen noble , en el siglo x i x el cuerpo d i r igente de las Fuerzas 
Armadas se n u t r i ó de famil ias burguesas. H o y en d í a el estrato social 
m á s representado es la capa media inferior procedente de las provin
cias; 2 * la p o r c i ó n m á s i m p o r t a n t e es l a conformada p o r los hi jos de 
suboficiales. Este proceso es, en el fondo, u n a consecuencia de la d i 
n á m i c a social ascendente dent ro del e jérc i to : las famil ias de los sub
oficiales pueden me jorar su status social si sus hi jos ingresan en las 
academias mi l i tares , es decir, sin abandonar el á m b i t o profesional pro
p i o de la f a m i l i a y sin tener que desembolsar sumas importantes de 
d i n e r o para costearles u n a e d u c a c i ó n superior, ya que las academias 

21 Busquets , ibid., pp . 256-260 . 
2 2 Ibid. O t r o s detal les e n : K ö n i t z , op. cit., parte I. 
23 K ö n i t z , ibid., p. 4 0 7 s ; Busquets , ibid., pp . 213-223 . 
2 * Busquets , ibid., p . 198 ss ; K ö n i t z , ibid., p . 4 0 6 ; M i g u e l , ibid., p . 158 s. 
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m i l i t a r e s conceden toda clase de facilidades para los hi jos de mi l i tares . 
Por el contrar io , los hi jos de los oficiales que hoy ostentan los rangos 
m á s altos pref ieren una carrera univers i tar ia fuera de l terreno m i l i t a r 
como profes ión , terreno con e l que generalmente n o mant ienen m á s 
vinculaciones. Debido a l a m o d e r n i z a c i ó n creciente del pa í s , u n a for
m a c i ó n univers i tar ia p roporc iona n o sólo u n prestigio social mayor , 
sino t a m b i é n ingresos m á s altos que la carrera m i l i t a r en grado com
parable . A largo plazo se puede detectar u n a tendencia bastante clara 
e n lo referente al or igen social de los oficiales: mientras que la atrac
c i ó n del of ic io m i l i t a r d i sminuye considerablemente dentro de las 
capas me jor situadas de la sociedad, crece el interés por él en ciertos 
estratos inferiores de las clases medias, aunque este incremento es 
m u c h o m á s débi l que aquel descenso y n o alcanza a compensar lo . " Esto 
n o significa, evidentemente, que ya n o f i guren miembros de los grupos 
sociales m á s privi legiados dentro del cuerpo de oficiales, pero ellos 
t i e n d e n a ser reemplazados paula t inamente por los hi jos de los sub
oficiales . 2 6 

Este proceso i m p l i c a t a m b i é n otras connotaciones. Deb ido a este 
sistema de favorecer el ingreso a las academias mi l i tares a los h i jos 
de oficiales y suboficiales, se ha alcanzado entretanto u n índ ice m u y 
elevado de autorreclutamiento d e n t r o de las Fuerzas Armadas. S e g ú n 
Busquets, en los ú l t i m o s a ñ o s del f ranqui smo este índice era del o rden 
de los 79.6% en el e jérc i to de t ierra , 65.8% en la m a r i n a y 56 .2% en 
l a fuerza aérea , valores que se reducen inmediatamente a la m i t a d si 
n o se c o m p u t a n los hi jos de los suboficiales. 2 7 Es m u y posible que esta 
e v o l u c i ó n vaya a d e m á s a c o m p a ñ a d a de u n a fuerte endogamia, es decir, 
ele u n a marcada i n c l i n a c i ó n de los oficiales y suboficiales por contraer 
m a t r i m o n i o con hijas de mi l i tares . L a fal ta de datos confiables i m p i d e 
p ro fund iz a r sobre este aspecto. 

U n o de los mayores problemas derivados del autorrec lutamiento 
y l a endogamia estriba en la po s ib i l idad de una separac ión progresiva 
entre las Fuerzas Armadas y el resto de la sociedad. U n cuerpo social 
cerrado en sí mismo puede mostrar una cierta pred i spos i c ión a juzgar 
equivocadamente a otros grupos de la comunidad , sus proyectos y, 
sobre todo, sus evoluciones; concomitantemente, t r a t a rá de i m p o n e r 
sus decisiones y paradigmas como los ú n i c o s vá l idos y los m á s adecuados 
a los "intereses" nacionales. Esta p r o c l i v i d a d a la " d o g m a t i z a c i ó n del 
e r r o r " , como se ha venido en l l a m a r a l talante generalizado en e n t i 
dades de corte au tor i t a r io , queda relat ivizada, en el caso de las Fuerzas 
Armadas e spaño la s , p o r e l p l u r i e m p l e o , l a m o d e r n i z a c i ó n tecnificadora 
y la in f luenc ia de los medios masivos de c o m u n i c a c i ó n (desde la prensa 

2 5 Busquets , ibid., pp . 2 0 0 - 2 0 3 , 2 0 6 s, 2 1 2 , 2 2 0 ss, 2 7 2 . 
*<¡ U n a o p i n i ó n divergente e n : Y n f a n t e , op. cit., pp . 103-108. 
« Busquets , ibid., p . 2 0 1 , 2 7 2 . C f . sobre este t e m a los valores compi lados p o r 

K ö n i t z , op. cit., p. 4 0 6 , q u e d i f i e ren l igeramente de los de Busquets . 
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hasta la te levis ión pasando por el contenido de los programas educa
tivos) . Por otra parte, es conveniente seña lar que f e n ó m e n o s como la 
endogamia y el autorrec lutamiento se dan t a m b i é n en otros sectores 
sociales - c o m o los profesores universitarios o los actores de t e a t r o -
en grado m u y elevado, lo que conlleva igualmente la posibilidad de 
visiones distorsionadas de la to ta l idad social (los intelectuales, que 
creen tener una especie de m o n o p o l i o del saber crít ico, cuestionan, sin 
embargo, m u y raramente las secuelas de las propias "deformaciones 
profesionales") . 

T e r m i n a d a la é p o c a franquista , el gobierno de la t rans ic ión demo
crát ica ha in ic iado algunas reformas en la estructura y, m á s restr in-
gidamente, en el carácter de las Fuerzas Armadas, canalizadas, en p r i 
mer lugar, a lograr una s e p a r a c i ó n estricta entre los á m b i t o s po l í t i co 
y m i l i t a r , la que, a la larga, conduc i r í a a una l i m i t a c i ó n de la func ión 
m i l i t a r a las tareas específ icas de defensa y a una s u b o r d i n a c i ó n l i m i n a r 
de lo m i l i t a r a lo po l í t i co . Los ó r g a n o s gubernamentales legit imados 
d e m o c r á t i c a m e n t e y el par lamento ser ían los que f i j e n los objetivos 
concretos de la defensa, los que determinen la m a g n i t u d y el carácter 
del e jérci to y los que decidan el presupuesto m i l i t a r . Estas reformas, 
iniciadas y alentadas por el general M a n u e l Gut i é r rez M e l l a d o (si
guiendo algunos l incamientos ya esbozados por el general M a n u e l 
Diez-Alegría 2 8 en los ú l t i m o s años del f r a n q u i s m o ) , i n c l u y e n una rees
t ruc turac ión del A l t o Estado Mayor , la a b o l i c i ó n de los ministerios 
representativos de las tres armas y su subs t i tuc ión por el M i n i s t e r i o 
de Defensa, la a p r o b a c i ó n de nuevas Ordenanzas Militares, la reduc
ción de la ju r i sd i cc ión m i l i t a r , la pos ib i l idad de la o b j e c i ó n de con
ciencia al servicio m i l i t a r y a lárgo plazo la t r a n s f o r m a c i ó n del e jérc i to 
en u n cuerpo n u m é r i c a m e n t e m á s reducido, pero con g r a n eficacia 
operativa basada en la tecnif icación y profes ional izado! ! de los oficiales 
de acuerdo a los p a r á m e t r o s internacionales m á s ex ieentes 2 9 D i f i c u l ¬
tades financieras y presupuestarias e n t o r p e c e r á n probablemente esta 
ú l t i m a meta- las Fuerzas Armadas e spaño la s denotan gastos extremada
mente elevados destinas « c L s T v a S e a sueWos salarios pensiones 
y afines del personal en L m p a r a d ó n con otros pa í se s europeos y m u y 
L e p a r a m a t e r i d adqu aun! 

2 8 C f . E q u i p o de Es tud io s , Un ejército sin generalísimo, e n : Cuadernos para 
el Diálogo, n ú m . 285 ( 1 4 - X - 1 9 7 8 ) ; p. 2 5 ; E n r i q u e G o m á r i z , Los militares ante la 
transición, e n : Zona Abierta, n ú m s . 18 y 19 ( v o l . 1 9 7 9 ) ; M i g u e l Sa labert , Ante 
la democracia las fuerzas de orden público, e n : La Calle, n ú m . 11 ( 6 - V I - 1 9 7 8 ) , 
p . 7. 

2 9 C f . e l a m p l i o ensayo de V o l k e r Mauersberger , Spaniens Armee — Loyalität 
oder Putsch?, ( E l e j é r c i t o de E s p a ñ a — lea l tad o golpe de E s t a d o ) , e n : W e r n e r 
H e r z o g ( c o m p . ) , Terror im Baskenland. Gefahr für Spaniens Demokratie ( E l terror 
e n e! P a í s V a s c o . Pe l ig ro p a r a l a d e m o c r a c i a e s p a ñ o l a ) . R e i n b e k : R o w o h l t , 1979 , 
p. 113. 
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que es fact ible que las asignaciones a largo plazo de orden técnico-
m a t e r i a l sean incrementadas en los p r ó x i m o s años . 3 » 

T r e s factores h a n coadyuvado a l a rea l izac ión (parcial) de este 
proyecto de reforma e, indirectamente, a fac i l i tar la t rans ic ión a la 
democracia : 

1) E l d i sc ip l inamiento y la despo l i t i zac ión de las Fuerzas Armadas 
como c o n j u n t o , f enómenos acaecidos fundamenta lmente antes de 1975; 

2) L a m o d e r n i z a c i ó n acelerada de la sociedad e s p a ñ o l a y de m u 
chas de sus pautas de comportamiento y gra t i f i cac ión , l o que repercu t ió 
dent ro del e jérci to como procesos de tecni f icac ión y profesionaliza-
c i ó n ; y 

3) E l apoyo decidido del rey d o n Juan Carlos tanto a la evo luc ión 
d e m o c r á t i c a como a la reforma i n s t i t u c i o n a l m i l i t a r . (E l rey, como 
s í m b o l o m á s alto de la l e g i t i m i d a d estatal, posee u n a notable in f luen
cia dent ro de una ins t i tuc ión t rad ic iona lmente m u y favorable a sím
bolos y convenciones y precisamente en una época consagrada a la 
de smi s t i f i cac ión de los mismos.) 

A u n q u e no existen a ú n estudios e m p í r i c a m e n t e asegurados sobre 
e l potencia l d e m o c r á t i c o y las pautas colectivas de contenido po l í t i co 
d e n t r o del cuerpo de of ic ia les , " se puede aseverar que sólo circuns
tancias m u y graves m o t i v a r í a n u n a in te rvenc ión directa de las Fuerzas 
Armadas como ins t i tuc ión en el proceso po l í t i co -gubernamenta l : el 
de ter ioramiento progresivo y agudo de las relaciones sociales a gran 
escala como consecuencia de una crisis e c o n ó m i c a de gran envergadura 
y a c o m p a ñ a d a de disturbios po l í t i cos permanentes y violentos; tenta
tivas de secesión de algunas de las regiones e s p a ñ o l a , ; aumento del 
terror i smo d i r i g i d o contra miembros de las fuerzas de orden p ú b l i c o ; 
e i n s t a u r a c i ó n de u n gobierno abiertamente revoluc ionar io . 

so D a t o s sobre este p r o b l e m a e n : E n r i q u e G o m á r i z . Los militares en la tran
sición, e n : Tiempo de Historia, v o l . v i , nov . de 1980, n ú m . 72 , p. 89 . 

3 1 S e g ú n u n a e s t i m a c i ó n de base poco s ó l i d a , e x i s t i r í a n tres fracciones rele
vante s en el e j é r c i t o : u n grupo conservador-reacc ionar io , pa r t idar io de u n a v u e l t a 
a l s i s tema f r anqu i s t a ( 1 5 a 2 5 % de los o f i c i a l e s ) , u n a p e q u e ñ a corr iente demo
c r á t i c a i zqu ierd izante , c o n s i m p a t í a s por los part idos socia l i s ta ( P S O E ) y comuni s t a 
( P G E ) ( 5 a 1 0 % ) , y u n a m a s a amor fa , f u n d a m e n t a l m e n t e a p o l í t i c a y probable
m e n t e oportuni s ta ( 6 5 a 8 0 % ) . C f . L u i s O t e r o F e r n á n d e z , ¿Qué pasa en las 
Fuerzas Armadas?, e n : La Calle, n ú m . 11 ( 6 - V I - 1 9 7 8 ) , p . 12. C f . t a m b i é n e l 
ensayo de V o l k e r Mauersberger , Spaniens schlafender Löwe ( E l l e ó n dormido de 
E s p a ñ a ) , e n : Die Zeit ( H a m b u r g o ) , d e l 1 9 - X - 1 9 7 9 , p . 8. 


