
FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS PARA EL ESTUDIO
DEL TEMA: FUERZAS ARMA DAS Y SOCIEDAD CIVIL.

CONFLICTOS DE VALORES

Por ANTONIO MALALANA UREÑA

Conceptos como los de Fuerzas Armadas o sociedad civil, por si solos,
engloban una gran disparidad de contenidos y, por lo tanto, admiten nume
rosas  líneas de investigación. Asimismo, cuando la  propuesta tiende a
entrelazar ambos contenidos y  se concreta sobre un marco geopolítico
determinado, las vías de análisis se abren hacia nuevas variables.

Desde una perspectiva similar entenderemos la búsqueda de las fuentes
de  información para iniciar las vías de investigación indicadas, más aún
cuando el principal enunciado es el de conflicto. Por ello, las ponencias
encargadas a los componentes del Grupo de Trabajo número 4 del Insti
tuto  Español de Estudios Estratégicos, (IEEE) que se concentran bajo el
título: Fuerzas Armadas y sociedad civil. Conflictos de valores, han emple
ado una documentación tan dispar como interesante. No obstante, lo que
se  propone en estas breves páginas no es una relación exhaustiva de
todos los títulos utilizados, ya que cada uno de los ponentes ya lo ha hecho
correctamente en su respectivo trabajo, sino analizar todo el conjunto.

De  esta manera, se ha considerado oportuno éstablecer una primera cla
sificación de  las fuentes según su  origen y  características. De esta
manera, tendremos las bibliográficas, las aportadas por los medios de
comunicación —principalmente recogidas de la  prensa escrita— y  las
estadísticas —llevadas a cabo mediante sondeos de opinión.
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Fuentes estadísticas

La encuesta es la fuente de información de mayor utilidad para este tipo
de  trabajos. Al mismo tiempo, también es imprescindible su correcta selec
ción con el fin de obtener un enfoque claro en la elaboración de los estu
dios.

Como  punto de partida, tenemos que establecer una distinción entre los
resultados que se mantienen en bruto y los que han sido analizados desde
distintas perspectivas. Con respecto a esto último, deben señalarse algunos
trabajos de interés que dependen de la propia dinámica y variedad del tema
elegido. El punto de partida es la serie desarrollada, desde el año 1992, por
Amando de Miguel para el conjunto de la sociedad española (1992, 1994 y
1995). Una vez cubierto el ámbito superior, buceamos en la especialización,
ya  sea mediante la elección de una parte de la sociedad o de algunos de
los  aspectos que la afectan. Lógicamente, todo depende de las líneas de
investigación propuestas por los diferentes componentes del Grupo de Tra
bajo número 4. Uno de los ejemplos más comunes son los informes del Ins
tituto de Cuestiones Internacionales y de Política Exterior (INCIPE) sobre
política exterior publicados por Salustiano del Campo (1992 y 1995). Simi
lar es la aportación de J. Díez de Nicolás (1993) entorno a la actitud de los
españoles ante las Administraciones públicas; así como, el magnífico estu
dio alrededor de nuestros jóvenes españoles (Elzo eta!, 1994).

Mención a parte se merecen aquellas ediciones que tienen como fin pri
mordial a las Fuerzas Armadas. El primer eslabón lo encontramos en la
encuesta realizada entre los aspirantes de las Academias militares en los
años  ochenta (Encuestas, 1989); o la más reciente, coordinada por J.  1.
Martínez Paricio (1991), entre los profesionales del Ejército del Aire. Estos
estudios han sido propiciados por el Ministerio de Defensa sobre distintos
asuntos que afectan al Servicio Militar Obligatorio (SMO), como los Anua
rios  (1 993a, 1 993b y  1 993c), las  Encuestas (1989) y  las Estadísticas
(1 993a, 1 993b, 1 994a, 1 994b, 1 995a y 1 995b).

Una vez comentadas las fuentes estadísticas que han sido objeto de estu
dio  por parte de los especialistas; ahora les llega el turno a las encuestas
que todavía no han sido tratadas en profundidad y que aún mantienen toda
la  información sin una elaboración sociológica. Los datos seleccionados
pertenecen a dos Instituciones altamente cualificadas: nos referimos al
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el Centro de Investigacio
nes sobre la Realidad Social (CIRES). Con respecto al CIS, deben citarse
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las realizadas a partir de 1991 tras la invasión de Kuwait por el Ejército de
Irak y, que de alguna u otra manera, tienen que ver con las Fuerzas Arma-
das. Desde ese instante, el sondeo adquiere un interés inusitado, ya que
van ha aportar datos de carácter directo. Por orden cronológico y relativas
a  la guerra del Golfo podemos seleccionar las de enero (número 1.915),
febrero (números 1.916, 1.930, 1.931 y 1.933) y marzo (número 1.942) del
año 1991. Posteriormente, un nuevo conflicto, el de la antigua Yugoslavia,
también supuso un nuevo punto de interés, donde seleccionamos el Baró
metro de octubre (número 1.979) del año 1991, con preguntas específicas
a  dicha guerra y  al envío de tropas españolas, y otra concreta titulada
Estudio Bosnia de mayo del año 1993 (número 2.058).

Por último, recogemos aquellas, que en alguno de sus puntos buscan res
puestas con respecto al modelo de Fuerzas Armadas, al SMO y a la obje
ción de conciencia; y, que generalmente quedan englobadas en los Baró
metros de julio del año 1991 (número 1.972) y marzo de 1994 (número
2.085).

Dejando a un lado el trabajo sistemático del CIS, pasamos citar el más
concreto efectuado por el CIRES, fundamentalmente las encuestas reali
zadas entre los jóvenes españoles desde 1991, y que han servido para
desarrollar algunos estudios (Elzo et al., 1994).

Documentación informativa

El  conjunto de géneros periodísticos de la prensa escrita es otra de las
fuentes de primera mano, ya que aporta datos actualizados y quizá sea la
más próxima a la realidad social. Asimismo, la influencia que ejercen los
medios de comunicación es cada día más contundente. Sin embargo, la
información debe ser tratada con pulcritud, ya que la influencia que ejerce
sobre la opinión pública podría mediatizar el verdadero valor de los datos
aportados.

Por  todo ello, estamos obligados a plantear una doble tarea. El primer
paso  es el de recopilar corpus de noticias, con un seguimiento diario o
retrospectivo, en las cabeceras de mayor tirada como El País, El Mundo,
Abc, La Vanguardia, etc. Con este motivo fueron preparados varios dos
sieres de prensa. Uno de los más interesantes se relaciona con la guerra
del  Golfo, con documentos procedentes de El País, El Mundo, El Sol, El
Independiente —estos dos últimos hoy desaparecidos—, y el Diario por la
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paz  —semanario creado especialmente para cubrir aquellos aconteci
mientos.

Como ha quedado reflejado en el párrafo anterior, la prensa diaria es el
medio de conocimiento imprescindible para sondear y analizar el compor
tamiento de la población y de las organizaciones sociales ante los momen
tos vitales de la política exterior española. Por orden cronológico, asistimos
a  acontecimientos como los ocurrido durante la guerra del Golfo (1990-
1991), el Kurdistán iraquí (1991), la guerra en la antigua Yugoslavia y el
posterior proceso de paz (1 992-1 996), y Kenia-Ruanda (1996). Al mismo
tiempo, aparecen otros temas de interés nacional y, que casi siempre, tie
nen que ver con algunos aspectos de la defensa, como son: la plena inte
gración en la OTAN, el SMO, la objeción de conciencia y la insumisión.

Hoy en día, dentro de las labores propias de la documentación y antes de
entrar en el análisis de contenido, se pueden seguir dos caminos. El pri
mero de ellos, mediante los sistemas tradicionales del trabajo en hemero
teca,  pretende preparar dossieres temáticos como el  de la guerra del
Golfo. El segundo de ellos, ha recurrido a las nuevas tecnologías, funda
mentalmente a las bases de datos en CD-Rom. Así, siguiendo criterios de
búsqueda temáticos ejecutados sobre Efedata, para el año 1990 (EFE,
1995), o Mundired, para los años 1994 y 1995 (El mundo 1 994a, 1 994b y
1995), fue elaborado otro más general sobre las Fuerzas Armadas.

Los medios de comunicación cada día van adquiriendo mayor influencia en
la  sociedad. No es de extrañar, por lo tanto, que las distintas instituciones
españolas tengan como prioridad la de crear un modelo de relaciones
favorables con dichos órganos para ofrecer una imagen positiva. Con res
pecto al tema que nos atañe ya han sido dados a conocer algunos traba
jos  al respecto. El primer ejemplo es el expuesto por L. García Hernández
(1996), donde expone el modelo de relación entre militares y periodistas,
donde se observa un modelo de información especializada.

Selección de fuentes bibliográficas

Dejando a un lado las fuentes directas, el siguiente paso es el comentario
de  los distintos títulos bibliográficos utilizada por los componentes del
Grupo de Trabajo número 4. Como apunte previo debe advertirse que, por
la  variedad de los temas seleccionados y por el elevado volumen de títu
los, el trabajo queda reducido a una pequeña selección. En consecuencia,
la  verdadera intención de las siguientes líneas es aportar un estudio gb
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bal,  aunque acotado por la idea principal: Fuerzas Armadas y sociedad
civil. Conflictos de valores.

El  objetivo del trabajo no puede ser entendido si no se atiende a las trans
formaciones que están redefiniendo las sociedades (lnglehart, 1992). Por
supuesto, los cambios también afectan a los valores actuales que carac
terizan a cada una de ellas.

Una vez lanzada esta afirmación, es interesante comprender el desarrollo
alcanzado en los países de nuestro entorno; es decir, los que forman parte
de  la Europa Occidental (Ros y Schwarz, 1995). A partir de aquí, el análi
sis  se concreta en el caso español; ejemplo que ya ha sido retratado per
fectamente por  F. Andrés Orizo (1991 y  1995), J.  L.  Villalaín (1992),
F.  López Casero, W. L. Bernecker y P. Waldmann (1994). Además, el cír
culo  se completaría con la aportación específica entorno a  la juventud
española (Martín Serrano, 1991). No obstante, y con el fin de situar correc
tamente las tareas desempeñadas por el  Grupo de Trabajo número 4,
siempre podremos establecer comparaciones con estudios completados
para otros lugares del planeta. De entre todos estos, es preciso destacar
un  ejemplo, fundamentalmente por  su  significado, ya  que analiza la
influencia de los nuevos valores en la formación de la Academias militares
de  Estados Unidos (Stiven; Rosa y Gardner, 1994).

El  siguiente escalón está marcado por el conflicto que, en este caso, parte
de  la compresión de aquellas situaciones que ocasionan los puntos de
choque (Caplow, 1974. Festinger, 1975). Aunque, por lo que respecta a
nuestras Fuerzas Armadas, estos surgen a consecuencia del SMO. Los
debates generados por este motivo son constantes (J. 1. Martínez Paricio,
1987). No obstante, y dejando a un lado la «mili», en conjunto aparece el
temor a perder la libertad. El ejército siempre es uno de los viejos enemi
gos (Gellner, 1996). Precisamente, la historia de España cuenta con nume
rosos ejemplos de este tipo de conflicto, y siempre ha servido de atracción,
no  sólo entre los estudiosos españoles, sino también entre los foráneos
(Bañón Martín y Barker, 1988).

Sin  embargo, la concordancia entre ambos ámbitos es posible (Schiff,
1995), sobre todo a  raíz de las nuevas misiones que desempeñan las
Fuerzas Armadas y que ayudan a reducir el distanciamiento con respecto
a  la sociedad civil (Harbottle, 1995 y  Pardo de Santallana, 1995). Pero
todavía persisten los elementos, como el SMO, que mantienen los puntos
de  conflicto.
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La nueva disposición de la actitud general de los españoles ante esta ins
titución ha quedado reflejada en los recientes trabajos de (A. Huesca ,1 994
y  F. J. Berrio, 1994). Estos son una conclusión perfecta para cerrar el aná
lisis de las fuentes documentales y bibliográficas. Actualmente, existen dos
tendencias claras entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil española.
Por  un lado, está aquella que ve con buenos ojos las misiones humanita
rias; y, por otro, el rechazo que se mantiene entorno al SMO y al modelo
de  Ejército.
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